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§ 1

NOTA DE AUTOR

Última modificación: 6 de mayo de 2025
Este Código del Derecho del Fútbol tiene como finalidad contribuir a la difusión de las 

principales normas reguladoras de un deporte tan relevante -desde el punto de vista social y 
económico-, como complejo -desde el punto de vista técnico y jurídico-. El Derecho del 
Fútbol integra regulaciones de naturaleza jurídica pública y privada que se superponen, a su 
vez, en diferentes ámbitos territoriales -internacional, nacional y autonómico-, lo que dificulta 
la labor de los operadores jurídicos y futbolísticos que deben aplicarlo a diario.

Por ello, el Código recopila y ordena, en primer lugar, las normas estatales vigentes 
relativas al fútbol. Aspira a poner a disposición de los sujetos del sistema (clubes, 
sociedades anónimas deportivas, jugadores, árbitros, federaciones deportivas, ligas 
profesionales, agentes), de las empresas, de los profesionales, de los operadores jurídicos 
en general y de los ciudadanos interesados, un instrumento útil para conocer, mediante una 
fuente consolidada y permanentemente actualizada, la legislación estatal de aplicación 
general al fútbol.

Por otro lado, el Código, como novedad fundamental, recopila y ordena las principales 
reglamentaciones futbolísticas internacionales y nacionales que no poseen un carácter 
normativo, pues se trata de fuentes privadas, pero que son las aplicadas en verdad por los 
operadores futbolísticos en su quehacer diario. El lector podrá acceder a estos textos a 
través de los enlaces que el Código pone a su disposición.

La Federación Internacional de Fútbol Asociado -FIFA- viene publicando desde 2020 un 
Manual Jurídico inspirado, sin lugar a duda, en las colecciones del BOE, que incorpora sus 
estatutos, reglamentos y circulares, lo que facilita el trabajo de actualización. Pero este 
Código incorpora también, por su especial utilidad para los operadores jurídicos, los 
estatutos y reglamentos principales de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol  
(UEFA). Y, por supuesto, habida cuenta de que nos encontramos en España, los de la Real 
Federación Española de Fútbol y los de las ligas profesionales nacionales, tanto masculina 
como femenina.

La utilidad de la codificación de la normativa futbolística, caracterizada por su 
complejidad técnica y jurídica, por su dispersión normativa y heterogeneidad de orígenes, así 
como por su continua evolución, resulta evidente, puesto que reunirla y sistematizarla en un 
Código Electrónico del Boletín Oficial del Estado (BOE), que puede actualizarse 
automáticamente, facilita su conocimiento, evita en gran medida la necesidad de acudir a 
diversas fuentes de información y garantiza su permanente actualización y consolidación, 
reforzando la seguridad jurídica y la transparencia de este sector normativo.

 
Tomás González Cueto
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I. NORMATIVA GENERAL ESPECÍFICA COMPLEMENTARIA NO RECOGIDA EN EL 
SUMARIO DE ESTE CÓDIGO:

 
Estatutos de la RFEF:
Estatutos RFEF edición noviembre 2022.pdf
Reglamento General de la RFEF:
Reglamento General edición julio 2023.pdf
Reglamento de elecciones a la Asamblea General, a su Comisión Delegada y a la 

Presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (Periodo electoral 2024-2028):
Propuesta_modificacion_reglamento_electoral_actualizacion.pdf
Normas de aplicación del Reglamento Internacional de Partidos FIFA:
Normas de Aplicación del Reglamento de Partidos Internacionales de la FIFA.pdf
Código de cumplimiento normativo RFEF:
Código de Cumplimiento Normativo
Manual de procedimientos en el ámbito económico:
Manual procedimientos RFEF_aprobado JD 18 07 24.pdf
Manual de procedimientos para el reparto de subvenciones a las federaciones 

autonómicas y/o territoriales y otros:
Manual_de_procedimientos_para_el_reparto_de_subvenciones.pdf
Estatutos Sociales de la Liga Nacional de Fútbol Profesional masculina:
Estatutos Sociales de la Liga Nacional de Fútbol Profesional masculina. pdf
Reglamento General de la Liga Nacional de Fútbol Profesional masculina:
Reglamento General de la Liga Nacional de Fútbol Profesional masculina.pdf
Normas de elaboración de Presupuestos de la Liga Nacional de Fútbol Profesional 

masculina:
Normas de elaboración de Presupuestos Liga Nacional de Fútbol Profesional 

masculina..pdf
Estatutos de la Liga Profesional de Fútbol Femenino:
Liga Profesional de Fútbol Femenino - Inicio
Reglamento de Organización Interna de la Liga Nacional de Fútbol Profesional 

femenina:
Liga Profesional de Fútbol Femenino - Inicio
Reglamento Electoral de la Liga Nacional de Fútbol Profesional femenina:
Reglamento_electoral_ligaf_edición_abril_2024.pdf
Reglamento de Disciplina de la Liga Nacional de Fútbol Profesional femenina:
Reglamento_disciplinario_edición_junio_2024.pdf
Reglamento de Control Económico de la Liga Nacional de Fútbol Profesional 

femenina:
Reglamento_de_control_económico_liga_f_edición_octubre_2024.pdf
Código de Buen Gobierno de la Liga Nacional de Fútbol Profesional femenina:
Código_de_buen_gobierno_liga_f.pdf
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https://rfef.es/sites/default/files/2022-12/Estatutos%20RFEF%20edici%C3%B3n%20noviembre%202022.pdf
https://rfef.es/sites/default/files/2023-07/Reglamento%20General%20edici%C3%B3n%20julio%202023.pdf
https://rfef.es/sites/default/files/pdf/propuesta_modificacion_reglamento_electoral_actualizacion.pdf
https://rfef.es/sites/default/files/2022-11/Normas%20de%20Aplicaci%C3%B3n%20del%20Reglamento%20de%20Partidos%20Internacionales%20de%20la%20FIFA.pdf
https://rfef.es/sites/default/files/2023-07/codigo_de_cumplimiento_normativo.pdf
https://rfef.es/sites/default/files/2024-08/Manual%20procedimientos%20RFEF_aprobado%20JD%2018%2007%2024.pdf
https://rfef.es/sites/default/files/2023-07/manual_de_procedimientos_para_el_reparto_de_subvenciones.pdf
https://assets.laliga.com/assets/2024/07/09/originals/9e82eb68e0e82c5c9d826537f445c2dc.pdf
https://assets.laliga.com/assets/2024/07/09/originals/5ab3b6480773328424156a3dcaab3880.pdf
https://assets.laliga.com/assets/2024/01/09/originals/7ceb117e2397236c7b85a2bd6cab157c.pdf
https://assets.laliga.com/assets/2024/01/09/originals/7ceb117e2397236c7b85a2bd6cab157c.pdf
https://ligaf.es/media/projects_files/lpff/transparencia/normativa/spanish/estatutos_liga_f_
https://ligaf.es/media/projects_files/lpff/transparencia/normativa/spanish/reglamento_de_organizaci%C3%B3n_interna_liga_f_edici%C3%B3n_julio_2024.pdf%20edici%C3%B3n_julio_2024.pdf
https://ligaf.es/media/projects_files/lpff/transparencia/normativa/spanish/reglamento_electoral_ligaf_edici%C3%B3n_abril_2024.pdf
https://ligaf.es/media/projects_files/lpff/transparencia/normativa/spanish/reglamento_disciplinario_edici%C3%B3n_junio_2024.pdf
https://ligaf.es/media/projects_files/lpff/transparencia/normativa/spanish/reglamento_de_control_econ%C3%B3mico_liga_f_edici%C3%B3n_octubre_2024.pdf
https://ligaf.es/media/projects_files/lpff/transparencia/normativa/spanish/c%C3%B3digo_de_buen_gobierno_liga_f.pdf


II. NORMATIVA ESPECÍFICA COMPLEMENTARIA DE LAS LIGAS PROFESIONALES NO 
RECOGIDA EN EL SUMARIO DE ESTE CÓDIGO

 
CLUBES Y SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS:
NACIONAL:
Reglamento de la Real Federación Española de Fútbol de Licencia de Clubes para 

Competiciones UEFA (Masculino y Femenino ):
Circular 22 y Reglamento Licencia UEFA de clubes (Masculino y Femenino).pdf
INTERNACIONAL:
Reglamento de la FIFA para la licencia de Clubes:
Reglamento de la FiFA para licencia de Clubes
Manual de licenciamiento de Clubes de la FIFA:
Manual de licenciamiento de Clubes de la FIFA.pdf
Reglamento de Licencias de Clubes y Sostenibilidad Financiera de la UEFA:
UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations • Lector • Documents 

UEFA
 
RÉGIMEN JURÍDICO DEL FUTBOLISTA:
Resolución de 23 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo para la actividad de fútbol profesional:
Resolución de 23 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo para la actividad de fútbol profesional.
Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo del fútbol sala:
Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo del fútbol sala.
Manual de la Real Federación Española de Fútbol de procedimiento para la 

autorización de jugadores menores de edad:
Manual_de_procedimiento_autorizacion_menores_rfef_fifa_0.pdf
Protocolo de la Real Federación Española de Fútbol de protección de la infancia y 

la adolescencia:
Protocolo de protección de la infancia y la adolescencia_aprobado.pdf
Reglamento Nacional de Agentes de la Real Federación Española de Fútbol:
Reglamento Agentes RFEF (Edición 2023).pdf
Reglamento de la Real Federación Española de Fútbol de Procedimiento Abreviado 

de cancelación de licencias de futbolistas:
Reglamento de Procedimiento Abreviado de cancelación de licencias de futbolistas
Reglamento de la Real Federación Española de Fútbol sobre reclamaciones de 

cantidad en Comisiones Mixtas:
Reglamento Reclamaciones de Cantidad Comisiones Mixtas.pdf
Reglamento de Prestaciones de la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas 

Españoles a Prima fija:
Reglamento_mutualidad_para_web.pdf
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https://rfef.es/sites/default/files/2024-07/REGLAMENTO_UEFA_CLUBES_MASCULINOS_0724.pdf
https://digitalhub.fifa.com/m/7b2922074742871b/original/ag5whmd9ml7viwwmlxhh-pdf.pdf
https://digitalhub.fifa.com/m/633f42dd7d707b97/original/h9p6y6gzgzc1nolryngb-pdf.pdf
https://documents.uefa.com/r/UEFA-Club-Licensing-and-Financial-Sustainability-Regulations-2024-Online
https://documents.uefa.com/r/UEFA-Club-Licensing-and-Financial-Sustainability-Regulations-2024-Online
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13332
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13332
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-3758
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-3758
https://rfef.es/sites/default/files/2023-07/manual_de_procedimiento_autorizacion_menores_rfef_fifa_0.pdf
https://rfef.es/sites/default/files/2023-03/Protocolo%20de%20protecci%C3%B3n%20de%20la%20infancia%20y%20la%20adolescencia_aprobado.pdf
https://rfef.es/sites/default/files/2024-01/Reglamento%20Agentes%20RFEF%20%28Edicio%CC%81n%202023%29.pdf
https://rfef.es/sites/default/files/2023-06/Reglamento%20Procedimiento%20Abreviado%20para%20Cancelacio%CC%81n%20Anticipada%20de%20Licencias%20Federativas%20de%20Futbolistas%2020230606.pd
https://rfef.es/sites/default/files/2024-10/Reglamento%20Reclamaciones%20de%20Cantidad%20Comisiones%20Mixtas.pdf
https://rfef.es/sites/default/files/pdf/reglamento_mutualidad_para_web.pdf


Reglamento FIFA sobre el estatuto y transferencia de jugadores:
Reglamento-sobre-el-Estatuto-y-la-Transferencia-de-Jugadores-Edicion-de-junio-

de-2024.pdf
Reglamento de la Cámara de Compensación de la FIFA:
Reglamento-de-la-Camara-de-Compensacion-de-la-FIFA-Edicion-de-octubre-

de-2022.pdf
Categorización de clubes y periodos de inscripción de la FIFA;
FIFA-Legal-Handbook-2024-ES.pdf
Reglamento de la FIFA sobre agentes de fútbol:
FIFA-Reglamento-sobre-Agentes-de-Futbol.pdf
Reglamento de la FIFA de procedimiento del Tribunal del Fútbol:
Reglamento-de-procedimiento-del-Tribunal-del-Futbol-Edicion-de-marzo-de-2023.pdf
Reglamento de la FIFA organización partidos internacionales:
Reglamento de la FIFA
Reglamento de la FIFA Agentes Organizadores de Partidos:
Spiel Vermittler EFSD 2003.indd
Calendario internacional de partidos masculinos de la FIFA:
Men-s-International-Match-Calendar-2023-2030_ES.pdf
Calendario internacional de partidos femeninos de la FIFA:
Women-s-International-Match-Calendar-2023-2025_ES.pdf
y Calendario-internacional-femenino-2026-2029.pdf
 
PREVENCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE – DOPAJE- 
Circular-3-2017- Infracción de las normas antidopaje.pdf
Circular 1/2016 de sobre ejecución de las sanciones
Circular-2-2015-prohibicion-competir-en-periodo-de-suspension.pdf
Reglamento Antidopaje de la FIFA:
Reglamento Antidopaje de la Fifa – edición 2021f
Reglamento antidopaje de la UEFA:
Reglamento Antidopaje de la UEFA – edición 2021
 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS 
Reglamento de la FIFA de seguridad en los estadios:
FIFA-Legal-Handbook-2024-ES.pdf
Reglamento de la UEFA seguridad estadios:
UEFA Safety and Security Regulations • Lector • Documents UEFA
Protocolo de actuaciones contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el 

fútbol:
Protocolo contra el racismo en el fútbol | CSD - Consejo Superior de Deportes
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https://digitalhub.fifa.com/m/77509169bd4d736e/original/Reglamento-sobre-el-Estatuto-y-la-Transferencia-de-Jugadores-Edicion-de-junio-de-2024.pdf
https://digitalhub.fifa.com/m/77509169bd4d736e/original/Reglamento-sobre-el-Estatuto-y-la-Transferencia-de-Jugadores-Edicion-de-junio-de-2024.pdf
https://digitalhub.fifa.com/m/2ec9cf54d86771d6/original/Reglamento-de-la-Camara-de-Compensacion-de-la-FIFA-Edicion-de-octubre-de-2022.pdf
https://digitalhub.fifa.com/m/2ec9cf54d86771d6/original/Reglamento-de-la-Camara-de-Compensacion-de-la-FIFA-Edicion-de-octubre-de-2022.pdf
https://digitalhub.fifa.com/m/3ccbf9ac18299ee5/original/FIFA-Legal-Handbook-2024-ES.pdf
https://digitalhub.fifa.com/m/ed96414f159f91e/original/FIFA-Reglamento-sobre-Agentes-de-Futbol.pdf
https://digitalhub.fifa.com/m/63b8fb7930b8aeaf/original/Reglamento-de-procedimiento-del-Tribunal-del-Futbol-Edicion-de-marzo-de-2023.pdf
https://digitalhub.fifa.com/m/48c8f16ab9fe4a49/original/b3aofsers74gnvaliszy-pdf.pdf
https://digitalhub.fifa.com/m/6131ed6f3cb3c1e6/original/FIFA-Match-Agents-Regulations.pdf
https://digitalhub.fifa.com/m/525cb3879ff3d44a/original/Men-s-International-Match-Calendar-2023-2030_ES.pdf
https://digitalhub.fifa.com/m/6d34f276f9520049/original/Women-s-International-Match-Calendar-2023-2025_ES.pdf
https://digitalhub.fifa.com/m/2a1e5caedb5667f1/original/Calendario-internacional-femenino-2026-2029.pdf
https://celad.educacionfpydeportes.gob.es/dam/jcr:a54fe677-800a-40a4-9ef8-9212d3fe40df/circular-3-2017.pdf
https://celad.educacionfpydeportes.gob.es/dam/jcr:b7ca9faa-bb33-473d-8211-7c3f7d52aa35/circular-1-2016-computo-de-los-periodos-de-suspension-de-licencia--1-.pdf
https://celad.educacionfpydeportes.gob.es/dam/jcr:06bde6b3-b78c-4a6c-8aca-4b89540009d5/circular-2-2015-prohibicion-competir-en-periodo-de-suspension.pdf
https://digitalhub.fifa.com/m/17ca8222b2bd5187/original/osku7kfor9u9tn2bgwza-pdf.pdf
https://documents.uefa.com/v/u/AG~IBzn~G5UT5n8K_tnd_w
https://digitalhub.fifa.com/m/3ccbf9ac18299ee5/original/FIFA-Legal-Handbook-2024-ES.pdf
https://documents.uefa.com/r/UPE0QDp~FJso7vSx8slqLQ/root
https://www.csd.gob.es/es/csd/organos-colegiados/comision-estatal-contra-la-violencia-en-el-deporte/protocolo-contra-el-racismo-en-el-futbol


DISCIPLINA DEPORTIVA 
Código Disciplinario de la de la Real Federación Española de Fútbol:
Código Disciplinario edición julio 2022.pdf
Reglamento de Funcionamiento Interno y Administración de los Órganos 

disciplinarios de la de la Real Federación Española de Fútbol:
Reglamento_funcionamiento_interno_y_administracion_de_los_organos_disciplinarios_d

e_la_rfef.pdf
Código Ético de la de la Real Federación Española de Fútbol:
Microsoft Word - Código Ético RFEF_28_05_21_VF
Código Ético de la FIFA:
Codigo-de-Etica-de-la-FIFA-2023.pdf
Código Deontológico de la FIFA:
Code of Conduct_INHALT.indd
Código disciplinario de la FIFA:
Codigo-Disciplinario-de-la-FIFA-2023.pdf
Reglamento disciplinario de la UEFA:
UEFA Disciplinary Regulations - Edition 2024 • Visor • Documents UEFA
 
EMISIONES Y RETRANSMISIONES DEPORTIVAS 
Reglamento de retransmisión televisiva de la Liga Nacional de Fútbol Profesional 

masculino:
-Primera división:
Reglamento para la retransmisión televisiba
-Segunda división:
Reglamento para la retransmisión televisiva
Reglamento de Organización y Audiovisual de la Real Federación Española de 

Fútbol (masculino):
Reglamento_audiovisual_copa_y_supercopa.pdf
Reglamento de Organización y Audiovisual de la Real Federación Española de 

Fútbol (femenino):
Reglamento_audiovisual_y_org._ff.pdf
 
NORMATIVA GENERAL FEDERACIONES INTERNACIONALES 
FIFA 
Manual jurídico de la FIFA:
FIFA-Legal-Handbook-2024-ES.pdf
Estatutos de la FIFA, Reglamento de Aplicación de los Estatutos de la FIFA y 

Reglamento del Congreso:
Estatutos-de-la-FIFA-2024.pdf
Reglamento de Gobernanza de la FIFA:
Reglamento-de-Gobernanza-de-la-FIFA.pdf
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https://rfef.es/sites/default/files/2024-04/Co%CC%81digo%20Disciplinario%20edicio%CC%81n%20julio%202022.pdf
https://rfef.es/sites/default/files/pdf/reglamento_funcionamiento_interno_y_administracion_de_los_organos_disciplinarios_de_la_rfef.pdf
https://rfef.es/sites/default/files/pdf/reglamento_funcionamiento_interno_y_administracion_de_los_organos_disciplinarios_de_la_rfef.pdf
https://rfef.es/sites/default/files/pdf/codigo_etico_rfef_28_05_21_vf.pdf
https://digitalhub.fifa.com/m/65052b7ae489d56a/original/Codigo-de-Etica-de-la-FIFA-2023.pdf
https://digitalhub.fifa.com/m/3b9f3d72fba082ab/original/gyaropnagow9nl9xogow-pdf.pdf
https://digitalhub.fifa.com/m/5e88a4e8d16c6bc5/original/Codigo-Disciplinario-de-la-FIFA-2023.pdf
https://documents.uefa.com/v/u/Vr0ch_AAjMLMb9W2PTttLQ
https://assets.laliga.com/assets/2019/08/06/originals/c2ba34d0744e70704479bccee37217e9.pdf
https://assets.laliga.com/assets/2019/08/06/originals/ef8c50c6026e4b826ef20933dff15220.pdf
https://rfef.es/sites/default/files/pdf/2._reglamento_audiovisual_copa_y_supercopa.pdf
https://rfef.es/sites/default/files/pdf/3._reglamento_audiovisual_y_org._ff.pdf
https://digitalhub.fifa.com/m/3ccbf9ac18299ee5/original/FIFA-Legal-Handbook-2024-ES.pdf
https://digitalhub.fifa.com/m/9d5254d366b71cf/original/Estatutos-de-la-FIFA-2024.pdf
https://digitalhub.fifa.com/m/6581cf9c0e30ec0a/original/Reglamento-de-Gobernanza-de-la-FIFA.pdf


IFAB
Reglas de Juego IFAB:
Reglas-de-juego-2024-25
UEFA
Estatutos de la UEFA:
UEFA Statutes - Edition 2024 • Visor • Documents UEFA
Regulación organizativa de UEFA:
UEFA Organisational Regulations - Edition 2024 • Visor • Documents UEFA
 

III. NORMATIVA COMPLEMENTARIA DE LEGISLACIÓN DEPORTIVA NO INCLUIDA EN 
EL SUMARIO Y DE CARÁCTER GENERAL

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:
 
Consejo Superior de Deportes
Estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno (artº 8 bis).
Estatuto del Consejo Superior de Deportes
Centro Superior de Enseñanzas Deportivas: estructura y funcionamiento
Subvenciones y ayudas concedidas por el Consejo Superior de Deportes
 
Asamblea General del Deporte
Asamblea General del Deporte
 
Federaciones Deportivas
Federaciones deportivas españolas
Inscripción de Clubs y Federaciones en el Registro de Asociaciones y Federaciones 

Deportivas
Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las federaciones deportivas
Constitución de Asambleas generales de Clubs y Federaciones Deportivas
Adaptación del Plan General de Contabilidad a las Federaciones Deportivas Españolas
Procedimiento de voto electrónico previsto en la Orden ECD/2764/2015, de 18 de 

diciembre
Regulación de los procesos electorales en las federaciones deportivas españolas
BOE-A-2004-19921 Resolución de 18 de octubre de 2004, de la Presidencia del Consejo 

Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a las Federaciones Deportivas 
Españolas y a las Agrupaciones de Clubes de Ámbito Estatal, para el año 2005.

 
Clubes y Sociedades Deportivas
Sociedades Anónimas Deportivas (parcial)
Sociedades anónimas deportivas
Condiciones especiales de compensación avales frente al COVID-19
Cumplimiento de obligaciones con la Seguridad Social por los Clubes
Cumplimiento de obligaciones tributarias a efectos de participar en competiciones 

deportivas
Adaptación del Plan General de Contabilidad a las Sociedades Anónimas Deportivas
Adaptación del Plan General de Contabilidad a los clubes deportivos
Coordinación entre Registro Mercantil Central y Registro de Asociaciones Deportivas
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https://downloads.theifab.com/downloads/reglas-de-juego-2024-25?l=es
https://documents.uefa.com/v/u/07zyuoc_69TV_sHbFYvA2w
https://documents.uefa.com/v/u/V8ElfLqhKchE4aoUgBotUg
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-15366&p=20100506&tn=1#a8bis
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-6645
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11983
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-15180
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1993-13321
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1991-30862
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1981-16145
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1981-16145
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-2986
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1981-14916
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-6616
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-4751
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-4751
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2024-1518
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-19921
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-19921
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-19921
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1991-18227
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-15686
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-16842
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-10207
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-10202
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-10202
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-12302
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-15944
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-5413


Régimen Jurídico del Futbolista
Convenio Colectivo para la actividad de fútbol profesional
Registro y publicación del Convenio Colectivo de fútbol sala
 
Prevención de la Salud en el Deporte -Dopaje-
Ley Orgánica de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje (parcial)
Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje
Infracciones y Sanciones para la Represión del Dopaje (parcial)
Contenido admisible de los botiquines en el deporte
Formulario de localización de los deportistas
Formularios para los controles de dopaje
Ley Orgánica de lucha contra el dopaje en el deporte
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 11/2021, de lucha contra el dopaje en el 

deporte
Estatuto Agencia Estatal Comisión Española para Lucha Antidopaje en el Deporte
Código Mundial Antidopaje
Lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte
Circular 3/2017 de AEPSAD sobre la asociación prohibida, infracción de las normas de 

dopaje
Circular 1/2016 de AEPSAD sobre la ejecución de las sanciones
Circular 2/2015 de AEPSAD sobre la prohibición de participación en competiciones 

deportivas durante el periodo de suspensión
 
Prevención de la Violencia en Espectáculos Públicos
Instrumento ratificación Convenio Consejo de Europa de protección y seguridad de 

partidos de fútbol
Decisión 2007/412/JAI del Consejo relativa a la seguridad en los partidos de fútbol 

internacionales
 
Disciplina Deportiva
Disciplina Deportiva
Comité Español de Disciplina Deportiva
Tribunal Administrativo del Deporte
 
 
Emisiones y Retransmisiones Deportivas
Ley General de Comunicación Audiovisual (parcial)
Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Consejo para las Emisiones y Retransmisiones Deportivas
Real Decreto-ley comercialización derechos de explotación de contenido audiovisual
Derechos de explotación de contenidos audiovisuales de competiciones de fútbol
 
 
Apuestas Deportivas
Ley de regulación del juego (parcial)
Distribución de la recaudación y premios en las apuestas deportivas del Estado y otros 

juegos
Reglamentación básica de las apuestas deportivas de contrapartida
Reglamentación básica de las apuestas deportivas mutuas
Reglamentación básica de las apuestas hípicas de contrapartida
Reglamentación básica de las apuestas hípicas mutuas
 
Normas Tributarias aplicables al Fútbol y al Deporte
Ley del Impuesto sobre Sociedades (parcial)
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (parcial)
Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (parcial)
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (parcial)
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https://www.boe.es/eli/es/res/2015/11/23/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2017/03/22/(1)
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-6732
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-13178
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-5276
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-14574
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-2053
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-12090
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-21650
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-21845
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-21845
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-17477
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-3345
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2024-24951
https://celad.educacionfpydeportes.gob.es/dam/jcr:a54fe677-800a-40a4-9ef8-9212d3fe40df/circular-3-2017.pdf
https://celad.educacionfpydeportes.gob.es/dam/jcr:a54fe677-800a-40a4-9ef8-9212d3fe40df/circular-3-2017.pdf
https://www.iusport.es/documentos/CIRCULAR-AEPSAD-1-2016.pdf
https://celad.educacionfpydeportes.gob.es/dam/jcr:06bde6b3-b78c-4a6c-8aca-4b89540009d5/circular-2-2015-prohibicion-competir-en-periodo-de-suspension.pdf
https://celad.educacionfpydeportes.gob.es/dam/jcr:06bde6b3-b78c-4a6c-8aca-4b89540009d5/circular-2-2015-prohibicion-competir-en-periodo-de-suspension.pdf
https://www.boe.es/eli/es/ai/2016/07/03/(1)
https://www.boe.es/eli/es/ai/2016/07/03/(1)
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2007-80989
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2007-80989
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1993-4678
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-7820
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-1050
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-11311
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-5940
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-12017
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-4780
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-431
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-9280
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1991-8272
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1991-8272
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-17964
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-17965
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-17966
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-17967
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12328
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-7771
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-20764
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6820


Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (parcial)
Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (parcial)
Ley de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos e incentivos al mecenazgo
Reglamento del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y del mecenazgo
Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
Reglamento de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la 

Financiación del Terrorismo
 
Educación
Ley Orgánica de Educación (parcial)
Incorporación a la Universidad de las enseñanzas de Educación Física
Ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial
Formaciones de entrenadores deportivos en las modalidades de fútbol y fútbol sala
Título universitario oficial de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Régimen de enseñanza a distancia de las enseñanzas deportivas de régimen especial
Homologación, Convalidación y Equivalencia Formaciones de Entrenadores Deportivos
Convalidaciones entre módulos del bloque común de las enseñanzas deportivas
Informes de evaluación enseñanzas titulaciones de técnicos deportivos
Procedimiento de tramitación de los expedientes de homologación
Real Decreto 320/200 por el que se establecen títulos de Técnico Deportivo y Técnico 

Superior en Fútbol y Fútbol Sala
 
 

 

 

 

 

 

 

Nota importante:

Los textos consolidados que la Agencia Estatal BOE ofrece tienen carácter 
meramente informativo y carecen de validez jurídica alguna.  Para fines jurídicos deben 
utilizarse los textos publicados en el diario "Boletín Oficial del Estado".

 

Todas las versiones consolidadas tienen Permalink ELI: se trata de un enlace 
permanente a las distintas versiones del texto consolidado, que pretende facilitar su 
búsqueda y localización en internet.  Este enlace se construye de acuerdo con el estándar 
europeo ELI (Identificador Europeo de Legislación).
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-4527
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-28740
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-25039
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-19571
https://www.boe.es/eli/es/l/2010/04/28/10/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/05/05/304/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/05/05/304/con
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-28359
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19326
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-2615
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1993-25360
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-3108
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21983
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-17498
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-4371
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-2222
https://www.boe.es/eli/es/rd/2000/03/03/320
https://www.boe.es/eli/es/rd/2000/03/03/320


§ 2

Constitución Española. [Inclusión parcial]

Cortes Generales
«BOE» núm. 311, de 29 de diciembre de 1978

Última modificación: 17 de febrero de 2024
Referencia: BOE-A-1978-31229

[ . . . ]
TÍTULO I

De los derechos y deberes fundamentales

[ . . . ]
CAPÍTULO TERCERO

De los principios rectores de la política social y económica

[ . . . ]
Artículo 43.  

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de 

medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los 
derechos y deberes de todos al respecto.

3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el 
deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.

[ . . . ]
TÍTULO VIII

De la Organización Territorial del Estado

[ . . . ]
CAPÍTULO TERCERO

De las Comunidades Autónomas

[ . . . ]

CÓDIGO DEL DERECHO DEL FÚTBOL

– 9 –



Artículo 148.  
1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes 

materias:
1.ª Organización de sus instituciones de autogobierno.
2.ª Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en 

general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las 
Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local.

3.ª Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
4.ª Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.
5.ª Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio 

de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos 
medios o por cable.

6.ª Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no 
desarrollen actividades comerciales.

7.ª La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.
8.ª Los montes y aprovechamientos forestales.
9.ª La gestión en materia de protección del medio ambiente.
10.ª Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, 

canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales.
11.ª La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.
12.ª Ferias interiores.
13.ª El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los 

objetivos marcados por la política económica nacional.
14.ª La artesanía.
15.ª Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad 

Autónoma.
16.ª Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma.
17.ª El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la 

lengua de la Comunidad Autónoma.
18.ª Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.
19.ª Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.
20.ª Asistencia social.
21.ª Sanidad e higiene.
22.ª La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás 

facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley 
orgánica.

2. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades 
Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido 
en el artículo 149.

[ . . . ]
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§ 3

Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 314, de 31 de diciembre de 2022

Última modificación: 2 de agosto de 2024
Referencia: BOE-A-2022-24430

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 

ley:

PREÁMBULO

I
El modelo deportivo español ha estado sujeto a una evolución constante fruto de los 

continuos y vertiginosos cambios que afectan a este fenómeno social, que cada día extiende 
la práctica deportiva a un mayor número de ciudadanos y ciudadanas, y alcanza una 
proyección en la sociedad que difícilmente se preveía hace pocas décadas. El deporte, tal y 
como se encuentra definido en la Carta Europea del Deporte, engloba «todo tipo de 
actividades físicas que, mediante la participación organizada o de otro tipo, tengan por 
finalidad la expresión o mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de las 
relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones en todos los niveles». La 
propia naturaleza del acontecimiento deportivo y su realidad multidimensional hacen de él un 
fenómeno en continuo cambio e inconmensurable fuerza social, que debe ser objeto de 
atención por parte de los poderes públicos, para dotarlo de las herramientas necesarias para 
su desarrollo y encauzamiento legal preciso de las novedosas necesidades que surjan a su 
paso. La necesaria adecuación normativa a las actuales necesidades del deporte ha sido 
señalada en numerosas ocasiones, principalmente durante la última década, por la doctrina 
especializada del país. El deporte se erige hoy en día no solo como una actividad humana 
enormemente enriquecedora y generadora de bienestar personal; también constituye un 
importante instrumento de cohesión social, un eficaz vehículo para la transmisión de valores 
y un sólido elemento de impulso económico. Por otra parte, la pandemia de la COVID-19 ha 
puesto de manifiesto la destacada relevancia social del deporte, tanto a nivel individual como 
colectivo, en tanto que factor coadyuvante a la preservación de la salud, física y psicológica, 
así como la moral como país. Los efectos de esta excepcional situación de emergencia 
sanitaria mundial sobre el ecosistema deporte, y las lecciones aprendidas por todo el sector, 
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también señalan la necesidad de asumir un nuevo concepto, el de deporte seguro, centrado 
en la mejora de la previsión, prevención, alerta temprana, reacción rápida y capacidad de 
resiliencia de nuestro deporte.

En suma, el deporte se ha consolidado como una actividad esencial para toda la 
ciudadanía que precisa de una especial atención y protección de los poderes públicos.

La Constitución Española, en su artículo 43.3, realiza un mandato de fomento de la 
educación física y el deporte a los poderes públicos, como uno de los principios rectores de 
la política económica y social. Con el objeto del cumplimiento del mandato constitucional, 
procede la aprobación de una nueva Ley del Deporte, regulando todos aquellos aspectos en 
los que no corresponden a las Comunidades Autónomas legislar en virtud del artículo 
148.1.19.º de la Constitución Española.

La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, ha superado ya los treinta años de 
vigencia. Su antecesora, la Ley 13/1980, de 31 de marzo, General de la Cultura Física y del 
Deporte, apenas estuvo vigente una década, lo que revela el dinamismo del fenómeno 
deportivo y la necesidad de ajustar el marco regulador a la realidad que requiere su 
ordenación. El tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley 10/1990, de 15 de 
octubre, impele al legislador a aprobar una nueva Ley del Deporte, que regule todos aquellos 
aspectos que le afectan y que son competencia del Estado, incorporando los necesarios 
mecanismos de coordinación, colaboración y cooperación con las Comunidades Autónomas 
en aquello que lo requiera, en aras del respeto al reparto competencial que la Constitución 
Española realiza y de la eficacia en la acción de promoción del deporte.

Este cambio tiene carácter transversal y afecta a todos los ámbitos vinculados al 
fenómeno deportivo: el de la propia práctica y sus diferentes fórmulas, el económico, laboral, 
turístico, comunicativo, educativo, sanitario, social e internacional. El análisis de los 
diferentes datos derivados del deporte en España resalta su transformación y la necesidad 
de adaptar la normativa vigente a su situación actual, necesidad que el propio sector 
deportivo ha puesto de manifiesto en repetidas ocasiones a lo largo de los últimos años. 
Cabe destacar que dimensiones como la inclusión social, la igualdad y la diversidad, la 
cohesión territorial y social, la transición ecológica y la innovación a través de la digitalización 
son fundamentales para adecuar el deporte a la realidad socio-económica actual y futura. 
Esta ley constituye la primera reforma (R1) del Componente 26, relativo al «Fomento del 
Sector Deporte», del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Estado, cuyo 
objetivo principal es el fomento del sector del deporte con la dinamización, reestructuración y 
modernización del sector adaptándolo a la nueva realidad socioeconómica surgida tras la 
pandemia mundial de la COVID-19; que pone de manifiesto el papel esencial que las 
políticas de fomento del deporte deben jugar para promover la actividad física entre la 
población juvenil más vulnerable, fomentando el deporte base y la captación del talento, así 
como la protección y la integración en el deporte de los jóvenes y de otros colectivos en 
riesgo de exclusión social. Esta concepción del deporte como instrumento para facilitar la 
cohesión social y territorial del país supone un valor añadido en las zonas más despobladas 
del medio rural, con mayores dificultades para establecer y reforzar vínculos sociales y de 
proximidad. En este sentido de facilitar la cohesión social, existe una necesidad patente 
desde hace ya más de una década de crear canales estructurados de participación de las 
aficiones organizadas en los clubes y los órganos de gobierno de deportes en que existen 
aficiones organizadas y altos grados de sentimiento de identificación comunitaria entre 
entidades deportivas y aficiones. Esta necesidad está reconocida en numerosos documentos 
normativos aprobados por las instituciones de la Unión Europea. Mediante esta ley se 
satisface esa necesidad al garantizar la participación de los aficionados, socios y accionistas 
minoritarios en la toma de decisiones en las federaciones y en los órganos de administración 
de sus entidades deportivas, participación que se realizará a través de las asociaciones y 
federaciones inscritas en los registros correspondientes.

II
El primer reto que afronta esta ley es el reconocimiento de la actividad física y el deporte, 

en tanto que actividad esencial, como derecho de toda la ciudadanía, y así se recoge en el 
artículo 2. De esta forma, la actuación de los poderes públicos en esta materia debe girar en 
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torno al respeto y el ejercicio de este derecho, y el contenido de esta ley se orienta a su 
garantía y a su disfrute pleno y eficaz.

La presente ley tiene en cuenta que el deporte manifiesta una serie de peculiaridades en 
su ordenación y organización en lo que se ha venido a denominar o calificar como 
«especificidad» de dicha actividad. Así lo ha previsto, por ejemplo, el artículo 165 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, que hace referencia al deporte, cuyas 
características lo hacen merecedor de una atención especial y, en determinados supuestos, 
de una regulación propia.

Esta norma está inspirada en todo su articulado por el principio de igualdad recogido en 
el artículo 14 de la Constitución Española, que informa el ordenamiento jurídico en su 
conjunto; que debe ser entendida como igualdad real en el acceso a la práctica deportiva y a 
los puestos de carácter técnico y directivo, así como una práctica deportiva libre de cualquier 
tipo de discriminación, especialmente en el caso de niñas y mujeres. Además, la presente 
norma se inspira en el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, que, de 
acuerdo con el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de hombres y mujeres, ha de informar el conjunto del ordenamiento jurídico. Hoy en 
día asistimos al crecimiento imparable del papel de las mujeres en el deporte sin que el 
ordenamiento jurídico haya respondido adecuándose a este fenómeno. Esta ley permite que 
las distintas modalidades y especialidades deportivas, con independencia del sexo de sus 
deportistas, puedan ser profesionales en unas condiciones que garanticen la viabilidad y 
estabilidad de las competiciones en las que participen. Además, las entidades deportivas 
deberán equilibrar la presencia de hombres y mujeres en sus órganos directivos, dando 
cumplimiento así a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.

Por otro lado, el legislador no podía ignorar el desamparo legal de las mujeres 
deportistas en situación de embarazo ante la pérdida de ayudas y subvenciones bajo el 
pretexto de no haber competido, reducción de sus derechos como miembros de entidades 
deportivas tales como la pérdida del derecho a voto en las asambleas generales de las 
federaciones deportivas, así como las dificultades manifiestas para la conciliación familiar y 
la reincorporación a la actividad deportiva tras la maternidad. Para ello, las deportistas 
mantendrán sus derechos de voto aun cuando no cumplan los requisitos generales 
establecidos en la ley, especialmente los que exigen el mantenimiento de un tiempo mínimo 
de la licencia o de la práctica de la actividad deportiva, y conservarán sus derechos como 
deportistas de alto nivel una vez transcurrido este periodo, sin perjuicio de la necesidad de 
implementar políticas activas que asienten estos principios. Todo ello se complementa con 
más medidas de fomento de la igualdad, especialmente en el artículo 4, pero también en los 
derechos y deberes de las personas deportistas, con el firme propósito de avanzar en 
materia de inclusión y de igualdad.

Finalmente esta ley, en su búsqueda de la igualdad real y efectiva de todas las personas 
que practican deporte, no se olvida de los derechos de las personas LGTBI, atendiendo a 
dos criterios esenciales: eliminar cualquier clase de discriminación, cuya protección debe ser 
encomendada a la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y 
la intolerancia en el deporte; y lograr que la práctica deportiva se pueda realizar de forma 
segura con pleno respeto al principio de igualdad constitucional, con independencia de su 
orientación o identidad sexual.

El segundo gran eje de impulso de las políticas en materia deportiva de esta ley es la 
promoción del deporte inclusivo y practicado por personas con discapacidad. Por deporte 
inclusivo debe entenderse toda práctica deportiva que favorece la inclusión de las personas 
con discapacidad en la sociedad, jugando un papel relevante aquellas actividades que 
prevén esa práctica conjunta entre personas con y sin discapacidad, y siempre buscando la 
igualdad de oportunidades y condiciones entre personas con y sin discapacidad en el ámbito 
del deporte. La igualdad en el deporte se consigue integrando hombres y mujeres con 
discapacidad en la práctica deportiva pudiendo disfrutar de los beneficios aparejados a la 
misma. La igualdad debe ser concebida de manera global, sin ignorar ningún colectivo o 
individuo. Se pretende que la integración de todas las personas deportistas en estructuras 
organizativas comunes sea una herramienta de cohesión, abriendo la vía a la participación 
en los órganos de gestión y de gobierno. Por ello, esta ley pretende facilitar la integración de 
todas las personas deportistas bajo la misma federación y la remoción de obstáculos que 
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segregan a aquellas de acuerdo con sus condiciones; siendo considerado el deporte 
inclusivo y los programas que lo desarrollen de interés general, como lo es también el 
deporte de alto nivel.

De esta forma, además de fomentar que aquellas federaciones que lo deseen puedan 
instrumentalizar modelos de integración para personas con discapacidad, de manera que a 
ellas se incorporen todas las personas que practican una misma modalidad deportiva, se 
establece la obligatoriedad de la integración de las modalidades de personas con 
discapacidad en la federación deportiva española cuando así se haya hecho en la 
correspondiente federación internacional. Dicha obligación se hace extensiva a las 
federaciones autonómicas, que no podrán integrarse en la correspondiente federación 
deportiva española si no dan cumplimiento a dicha integración en su respectivo ámbito 
territorial.

Se pretende así aprovechar las estructuras federativas de la federación deportiva de la 
modalidad respectiva para permitir el crecimiento de la práctica desarrollada por personas 
con discapacidad, garantizando la participación de las personas deportistas con 
discapacidad en las competiciones internacionales correspondientes y, lo que es más 
importante, consagrar la igualdad de oportunidades de este colectivo en el acceso a la 
práctica deportiva. Por ello, se establece la necesidad de una representación ponderada en 
los órganos de gobierno de las federaciones que hayan integrado modalidades de deporte 
de personas con discapacidad con el objetivo de garantizar voz y voto de todas las personas 
deportistas.

La industria del deporte y el ejercicio físico tiene un impacto directo y de gran relevancia 
en la economía española y en la generación de empleo. No en vano, el deporte está 
considerado como palanca generadora de industria y riqueza a través de múltiples 
actividades y agentes que constituyen el denominado ecosistema deportivo a través del 
deporte profesional, de la prestación de servicios deportivos y de las nuevas industrias del 
deporte que incorporan el desarrollo tecnológico y la innovación.

El ecosistema deportivo en su conjunto contribuye a la transformación socio-económica 
del país. Por ello, la Administración General del Estado promoverá las condiciones que 
faciliten y normalicen el acceso a la práctica deportiva en el sector público o en el sector 
privado.

Existen, pues, motivos suficientes por los que los poderes públicos están obligados a 
fomentar la actividad física y el deporte. Y deben hacerlo garantizando unas condiciones de 
seguridad individual y colectiva idóneas que reflejen en las personas todos los beneficios 
que conlleva la actividad deportiva, desde la salud hasta los efectos positivos a nivel social, 
permitiendo el desarrollo de la personalidad y de los valores que van a repercutir de manera 
fundamental en la vida cotidiana de los ciudadanos y las ciudadanas. Así, la ley ha de dotar 
a los poderes públicos de la posibilidad de poner en marcha planes y políticas orientados a 
la consecución de dicho fin, tanto impulsados desde la propia Administración como desde las 
entidades deportivas, y para ello se deberán fijar unas condiciones mínimas de seguridad de 
los recintos deportivos, de las competiciones y actividades deportivas, de la práctica 
deportiva en general e implementar programas de colaboración con las federaciones 
deportivas en la promoción y desarrollo de sus modalidades, así como promover y facilitar 
comportamientos saludables por parte de la ciudadanía, prestando especial atención a las 
personas menores de edad y a las personas de la tercera edad.

Los poderes públicos deberán desarrollar políticas públicas deportivas para la promoción 
de la paz y la concordia en el deporte, preservando el juego limpio, la convivencia y la 
integración en una sociedad democrática y pluralista, así como los valores humanos que se 
identifican con el deporte, y que están directamente vinculados a la erradicación de la 
violencia, el racismo, la intolerancia y la xenofobia en el deporte.

El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, desarrollará las 
acciones necesarias para la inclusión de los colectivos desfavorecidos en las actividades 
deportivas, desde una perspectiva de respeto a la diversidad cultural, con el fin de facilitar su 
integración, el conocimiento y el respeto mutuo con su entorno de convivencia.
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III
Parece innegable la necesidad de que la puesta en práctica de políticas en materia de 

deporte sea consensuada entre todos los actores intervinientes. En primer lugar, con el resto 
de las Administraciones Públicas, ya que esta ley debe tener presente el reparto de 
competencias que establece la Constitución Española, y la redacción de este texto normativo 
atiende, con máximo rigor, al respeto de las mismas de acuerdo con lo asumido en los 
respectivos Estatutos de Autonomía.

Pero, en segundo lugar, la realidad del deporte implica, necesariamente, una actuación 
coordinada de todos los poderes públicos. Por ello, esta ley postula la Conferencia Sectorial 
de Deporte, como órgano de cooperación y colaboración y como elemento de interlocución 
entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, con la 
participación de las Entidades Locales, fijando algunos objetivos que se han considerado 
esenciales desde el respeto a las competencias propias y sin menoscabar sus posibilidades 
de actuación.

En ese sentido, también las Entidades Locales resultan trascendentales a la hora de 
promover y fomentar la práctica de la actividad deportiva como gestoras del territorio y 
propietarias de un número mayoritario de instalaciones deportivas, mediante la habilitación 
de espacios para la actividad deportiva; por lo que, desde el respeto a sus competencias, la 
Ley del Deporte ha de canalizar de manera común las necesidades de los municipios con el 
fin de cumplir los objetivos que la Constitución Española marca, especialmente en lo relativo 
a la calidad, accesibilidad universal y seguridad de las instalaciones deportivas.

IV
En esta ley se configuran el deporte de alto nivel y la representación del deporte español 

como cuestiones de interés público, por la destacada proyección de España, así como de 
sus Comunidades Autónomas con competencias en la materia, que ello supone a nivel 
internacional y que tiene su reflejo no solo a nivel deportivo, sino en muchos otros sectores 
de la economía que favorecen el crecimiento del Estado.

Todo ello ha de hacerse con un esquema competencial claro de los diversos actores, 
tanto públicos como privados. Por ello, se procede a detallar con nitidez el régimen de 
competencias que ostenta el Consejo Superior de Deportes, las funciones específicas que 
delega en las federaciones deportivas españolas y otras entidades recogidas en la ley, y, 
finalmente, las que se atribuyen a estas últimas como propias, evitando conflictos 
jurisdiccionales para decidir o ejecutar determinados aspectos esenciales.

Especial atención, en cuanto a las competencias del Consejo Superior de Deportes, 
representan las relativas al control económico, financiero y administrativo de las entidades 
deportivas de ámbito estatal. Con ello se propone un elemento de ayuda pública, un 
instrumento de colaboración, que mejore sus propias herramientas de gestión económica y 
administrativa con el objetivo de evitar situaciones que hagan peligrar su futuro y el del 
desarrollo de la modalidad o especialidad deportiva a cuya promoción se dedican.

V
Se considera como elemento fundamental y prioritario de esta ley a las personas que 

practican deporte en todos sus niveles. Regular su estatus, sus derechos y obligaciones y 
garantizar su estabilidad personal tanto durante la actividad deportiva como una vez 
finalizada aquella han de ser la prioridad de los poderes públicos. Ello se garantiza 
definiendo con precisión las necesidades de las personas deportistas, por lo que sus 
derechos y obligaciones deben ir en consonancia con las características específicas que se 
derivan de su clasificación. Todas estas previsiones darán lugar, en su conjunto, a un 
auténtico Estatuto del Deportista, como verdadera carta de derechos y deberes de las 
personas deportistas, y mecanismo para impulsar su visibilidad socio-profesional e 
incrementar su seguridad jurídica.

Así, se incorpora a una norma con rango de ley la definición de persona deportista, así 
como deportista profesional, concepto esencial de una regulación deportiva que no puede 
estar recogida, como sucede hasta la fecha, en un real decreto ajeno a la propia legislación 
deportiva. En dicha definición se amplía el concepto que circunscribía esta posibilidad a 
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aquellos que tenían una relación laboral por cuenta ajena. Con esta clasificación, esta última 
definición se limitará a la normativa laboral pero, a cualquier otro efecto, serán deportistas 
profesionales quienes participen en una competición deportiva, estén dados de alta en el 
correspondiente régimen y perciban ingresos por participar en aquella de forma habitual, ya 
sea por cuenta propia o ajena; es decir, serán aquellas personas que se dediquen 
especialmente a la actividad deportiva y sean remunerados por ello, sin perjuicio del fomento 
de la carrera dual que pervive a lo largo de toda la norma.

También se define la figura de la persona deportista no profesional, como aquella que se 
dedica a la práctica deportiva en el ámbito de una entidad, pero que no tiene relación laboral 
con esta y percibe, como límite, la compensación de los gastos que le supone dicha práctica.

Igualmente, se define, en el ámbito de una federación deportiva, a la persona deportista 
de competición, como aquella que obtiene la licencia para participar en las competiciones 
propias de cada federación deportiva española; a la persona deportista de no competición, 
como aquella que obtiene licencia especialmente en aquellas federaciones deportivas en las 
cuales la competición no es el eje de su actividad; y, finalmente, al deportista ocasional, 
como aquel que participa en aquellas competiciones o actividades deportivas de carácter no 
oficial y que se vincula a la federación deportiva exclusivamente para la participación en 
tales eventos.

Además, se define quiénes son deportistas de alto nivel y de alto rendimiento y, 
especialmente, a qué Administración Pública compete la calificación, de tal forma que se 
clarifique que las personas deportistas de alto nivel son así calificadas por la Administración 
General del Estado, mientras que las de alto rendimiento serán calificadas por las 
Comunidades Autónomas, permitiendo distinguir los derechos y obligaciones que 
corresponden a cada grupo.

Identificada la tipología de deportistas, la ley aborda detalladamente los derechos y 
obligaciones que tienen las personas deportistas por el mero hecho de serlo, para 
posteriormente concretar aquellos de acuerdo con las condiciones individuales de cada 
supuesto. Por ello se recoge una serie detallada de derechos y deberes de las personas 
deportistas de forma genérica, orientados a la libre práctica deportiva sin discriminación, en 
condiciones de seguridad y de respeto de los derechos que el ordenamiento jurídico ya 
reconoce de forma general a todas las personas.

Posteriormente, el texto indica derechos específicos emanados del hecho de estar en 
posesión de una licencia federativa –relativos a representación y participación en las 
decisiones e información sobre la situación de la federación-, así como de las personas 
deportistas de alto nivel y profesionales, por las especialidades que su situación tiene.

Resulta especialmente reseñable la previsión que hace esta ley de mantener la 
condición de deportista de alto nivel durante los cinco años posteriores al último en el que la 
persona cumplió los requisitos para ser calificada como tal con arreglo al Real Decreto 
971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento; lo que permitirá 
beneficiarse de los derechos que esta condición otorga una vez se haya producido la 
retirada o, por cualquier otra causa, no puedan mantenerse los resultados deportivos. Entre 
esos derechos no solo están los recogidos por esta ley, sino también, por ejemplo, los 
dispuestos en la disposición adicional undécima de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de 
los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, 
que habilita a las personas deportistas de alto nivel para disfrutar de la reducción de la base 
imponible por aportaciones a la mutualidad de previsión social a prima fija de deportistas 
profesionales durante el periodo indicado. No obstante, se permite que la persona deportista 
pueda elegir sobre mantener esta condición, para que puedan disponer de los derechos 
consolidados que establece dicha disposición adicional.

Sin embargo, el reconocimiento legal de estos derechos no puede agotar el esfuerzo que 
debe realizarse por su cumplimiento. El desarrollo reglamentario debe profundizar en la 
forma de ejercitar los mismos y, por supuesto, suponer un mandato a todas las entidades 
deportivas y Administraciones Públicas de adaptar su funcionamiento y sus actuaciones al 
respeto de estos derechos.

Específicamente, esta ley centra su atención en la protección de la salud en diversos 
planos: la protección de las personas deportistas de acuerdo con la definición que se hace 
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de estas personas, a través del Plan de Apoyo a la Salud, la protección de la salud de las 
personas deportistas de competición y profesionales en general, así como la importancia que 
tiene proteger la salud de estos últimos una vez finaliza su carrera deportiva, para prevenir 
lesiones crónicas o de gravedad que les impidan hacer una vida normal. Adicionalmente, la 
nueva norma contribuirá a desarrollar la conexión entre deporte y salud desde la perspectiva 
preventiva, a través del fomento y la visibilidad, también en el alto nivel y el alto rendimiento, 
de comportamientos saludables.

VI
Las federaciones deportivas españolas han sido un elemento clave del crecimiento que 

ha experimentado el deporte español, especialmente en los últimos años donde el deporte 
está viviendo una mayor profesionalización a todos los niveles. Afortunadamente, el modelo 
federativo español vive un momento de suficiente madurez que permite que el Estado no 
tenga que tutelar algunas de sus actividades más esenciales como venía sucediendo hasta 
la fecha. Sirve como ejemplo la autorización por el Consejo Superior de Deportes de los 
gastos plurianuales de las federaciones deportivas españolas. Con ello, se dota a las 
federaciones de un mayor grado de autonomía en su organización interna y en el 
cumplimiento de su objeto esencial, reduciendo las funciones que ejercen por delegación del 
Estado.

No obstante, conviene reseñar determinados ámbitos donde la tutela del Estado se hace 
necesaria. En primer lugar, se destaca el sistema de licencias para la participación en 
competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal e internacional, donde se consagra el 
carácter administrativo de su expedición o denegación, que ya estableció el Tribunal 
Supremo a través de diversas sentencias, así como las consecuencias de tal calificación. El 
carácter público se justifica en la necesidad de que la Administración Pública pueda verificar 
el respeto a los derechos de las personas deportistas, en especial los relativos a las 
personas menores de edad, personas extranjeras y/o pertenecientes a grupos étnicos, así 
como de toda expresión de género, orientación e identidad sexuales, a la hora de conceder o 
denegar las licencias por parte de las federaciones deportivas españolas. Grupos a los que 
se menciona específicamente en la ley como mandato para cumplir con el ordenamiento 
jurídico en la expedición de estos títulos habilitantes, cuya finalidad es aportar seguridad y 
estabilidad al sistema, de tal forma que las personas deportistas se encuentren amparadas 
en caso de que la federación no actúe conforme a la legalidad en una cuestión trascendental 
como es la de permitir su acceso a participar en competiciones deportivas oficiales de ámbito 
estatal e internacional.

Otra cuestión que afecta directamente a la emisión de la licencia y que ha resultado 
problemática en los últimos años ha sido el régimen de licencia única, que no puede tener 
acomodo en esta ley tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 33/2018, de 12 de abril, 
sustituyéndose por el modelo previo a la modificación que se llevó a cabo en 2014, con 
objeto de dotar de eficacia a este último sistema y promover este modelo que ha funcionado 
adecuadamente en las federaciones deportivas para beneficio, principalmente, de las 
personas deportistas, pero teniendo en cuenta siempre el respeto al marco de las 
competencias de cada Comunidad Autónoma.

En otro orden de cosas, durante los últimos años se ha demostrado que la situación 
económica de algunas federaciones deportivas españolas ha puesto en serio riesgo el 
cumplimiento de las funciones tanto públicas como privadas que tienen encomendadas, y 
que han obligado a la intervención del Consejo Superior de Deportes cuando su viabilidad 
corría grave peligro. Ello ha puesto de manifiesto la necesidad de que las federaciones 
encuentren, a nivel económico, financiero y de gobernanza, un apoyo por parte de la 
Administración Pública, que garantice su adecuado funcionamiento.

De acuerdo con lo anterior, se apuesta por un modelo de control económico de las 
federaciones orientado principalmente a que los fondos públicos que reciben sean utilizados 
única y exclusivamente para los fines estipulados en las convocatorias de subvenciones 
pertinentes, y a que el crecimiento de la modalidad deportiva y de sus deportistas no se vea 
amenazado; sin perjuicio de que también se persiga garantizar el equilibrio económico y 
financiero de las federaciones, siendo un mecanismo ideado a efectos de prevención de 
situaciones de insolvencia. En este sentido, las federaciones deportivas deben percibir que 
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este control económico no pretende mermar su independencia ni su autonomía organizativa. 
Al contrario, el objetivo no es otro que servir de garantía y apoyo en el caso de que existan 
dificultades que impidan el correcto desempeño de sus funciones.

En segundo término, ese control ha de extenderse al buen gobierno de las federaciones 
deportivas y al establecimiento de normas de transparencia que permitan a la sociedad 
conocer la actividad completa de las federaciones. Esta fórmula de regulación estatal en las 
federaciones pretende favorecer la actividad de las mismas; y se fundamenta en que, en la 
medida en que se incremente la publicidad de su situación económica y de gestión, y todos 
los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder y conocer con exactitud la actividad que 
desarrollan, se va a favorecer el interés por parte de actores externos en las organizaciones 
federativas, consiguiendo una mayor implicación y participación de las personas deportistas 
en este modelo deportivo, al gozar de la seguridad que supone el conocimiento de la 
solvencia técnica, financiera y gubernativa de las federaciones; lo que finalmente va a 
suponer un gran impulso a su actividad deportiva, y un fortalecimiento de su propia 
estructura y del sistema deportivo.

Poco a poco, las federaciones deportivas españolas han ido implementando modelos de 
control económico y buen gobierno con un gran resultado. Por ello, se extienden estas 
garantías a todas las federaciones, de modo que el resultado positivo de estas políticas se 
vea reflejado a todos los niveles, estableciendo medidas obligatorias y potestativas de 
control y autorregulación, y permitiendo como elemento de cierre del modelo la actuación del 
Consejo Superior de Deportes, en determinadas situaciones, en cumplimiento de las normas 
previstas en esta ley.

La presente ley pretende potenciar el deporte federado, entendidas las federaciones 
deportivas como entidades que colaboran con la Administración en la promoción y fomento 
del deporte, y para ello se dota a las federaciones de mejores mecanismos para poder 
desarrollar su actividad. Uno de esos instrumentos son los Programas de Desarrollo 
Deportivo, que permitirán a las federaciones disponer de una planificación plurianual de 
acuerdo con los recursos que puedan percibir del Consejo Superior de Deportes, 
respondiendo a una de las grandes demandas de los últimos años, y debiendo reflejar 
necesariamente las modalidades deportivas practicadas por personas con discapacidad 
cuando se haya producido la integración prevista en el artículo 6. Además, se vinculan estos 
Programas a la necesidad de elaborar un Plan Estratégico con el objetivo de que las 
federaciones dirijan su actividad desde el inicio y puedan ejecutar de manera adecuada los 
Programas de Desarrollo Deportivo. Se introduce así el concepto de planificación deportiva, 
con la intención de conseguir la maximización de los recursos disponibles, y encauzar el 
trabajo federativo más allá del corto plazo, generando de manera adicional un atractivo para 
las empresas y deportistas que deseen vincularse a una entidad federativa cuyos objetivos 
están definidos desde un primer momento y enmarcados en un recorrido temporal 
determinado. Y es que no podemos olvidar que uno de los motivos por los que las empresas 
han optado, en muchas ocasiones, por patrocinar eventos deportivos concretos en lugar de 
proyectos federativos ha sido la falta de concreción de estos en un periodo de tiempo que 
genere seguridad en el retorno buscado.

Otro de los asuntos que más preocupación genera actualmente es la relación entre las 
federaciones deportivas españolas y las autonómicas. Es esencial que dicha relación no 
dificulte la gestión de la modalidad deportiva, porque la aparición de conflictos constantes 
únicamente perjudica al desarrollo de su deporte a todos los niveles y, principalmente, a las 
personas deportistas, que buscan estabilidad en el marco que acoge su práctica deportiva. 
Por ello, debe ser objetivo de esta ley garantizar que las discrepancias entre organizaciones 
no repercutan en quienes practican deporte, y eso se logra garantizando la integración de las 
federaciones autonómicas en las estatales cuando así lo estimen oportuno y promoviendo 
convenios de integración que, en todo caso, no supongan instrumentos de negociación que 
pongan en desventaja a una de las partes. En este sentido, la libertad de integración debe 
ser total, y para ello se incluye la necesidad de arbitrar un sistema de separación de 
federaciones autonómicas, que evitará multitud de conflictos que han surgido en el día a día 
de las federaciones, siendo la Administración garante del contenido mínimo de esos 
acuerdos.
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VII
Los Comités Olímpico y Paralímpico han tenido, desde su creación, un papel esencial en 

el desarrollo del deporte y en la difusión de los ideales y valores asociados a los 
Movimientos Olímpico y Paralímpico. Esta ley reconoce la importancia de su labor y 
garantiza la igualdad de ambos en el ejercicio de sus funciones, así como en lo relativo a sus 
obligaciones y derechos.

De esta forma, se contemplan su naturaleza y sus funciones, así como la reserva de los 
elementos más representativos de ambos. Además, también se reconoce que dependerá de 
estos organismos la inscripción y participación de las personas deportistas en los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos o eventos relacionados.

VIII
El planteamiento de las competiciones deportivas que ofrecía la anterior Ley del Deporte 

parecía responder a las necesidades de la situación del deporte en aquel momento, en el 
que las estructuras competitivas no estaban tan desarrolladas como sucede hoy día, cuando 
el progreso ha abierto nuevas vías en la organización de competiciones.

La regulación de las competiciones profesionales queda configurada de tal forma que 
permite englobar tanto a modalidades y especialidades colectivas como a las de carácter 
individual, siempre que cumplan con los requisitos que han sido establecidos en esta ley.

Finalmente, aparecen las competiciones calificadas como aficionadas, sin perjuicio de 
que puedan competir en ellas deportistas profesionales, tipología de competición que queda 
encasillada explícitamente dentro del ámbito organizativo de las federaciones deportivas.

Siguiendo otro criterio clasificatorio, se mantiene la diferenciación entre competiciones 
oficiales y no oficiales, siendo en este caso determinante la inclusión o no de las mismas en 
los calendarios federativos para su calificación –sin perjuicio de que aquellas pueden ser 
profesionales o aficionadas–, e imponiendo el cumplimiento de una serie de garantías para 
las personas deportistas que participan en ellas, así como unas obligaciones a los 
organizadores que avalen la integridad en el desarrollo de la competición y unas óptimas 
condiciones de seguridad y salud para participantes y asistentes tanto en lo referido a las no 
oficiales como a las oficiales.

Se reserva la calificación de competiciones no oficiales a aquellas actividades que se 
desarrollan en el seno federativo al margen del calendario oficial, organizadas por ellas 
mismas o a través de un tercero. Se pretende que las federaciones deportivas puedan 
incrementar su actividad a través del fomento de otras competiciones que vayan más allá de 
las competiciones oficiales, ampliando su espectro de acción, generando un mayor impulso 
al crecimiento y promoción del deporte.

Por otro lado, no es posible obviar el fenómeno del deporte practicado al margen de la 
actividad federativa en la nueva ley. Por ello, se hace necesario que la actividad deportiva no 
auspiciada por las federaciones deportivas y las ligas profesionales se ejercite en un marco 
de garantías para las personas participantes, siempre que estas actividades superen el 
ámbito autonómico, respetando el reparto competencial. Su desarrollo se alcanzará en vía 
reglamentaria.

También es objeto de esta ley la fijación de las bases de la competición a distintos 
niveles territoriales. Así, la política deportiva debe apostar por la celebración de 
competiciones internacionales en nuestro territorio, y por ello se recogen las condiciones 
para su autorización. Igualmente, se recogen las competiciones supra-autonómicas como 
aquellas organizadas por la federación deportiva española o por una autonómica que 
permite la participación de varias federaciones autonómicas.

En último término, al margen de la dualidad de deporte federado y no federado, una 
reivindicación tradicional y conocida es la regulación de las competiciones escolares y 
universitarias, especialmente cuando estas afectan a la celebración de los correspondientes 
Campeonatos de España o tienen relevancia a nivel internacional. Se garantiza ahora una 
organización específica que podrá ser ejercida por el Consejo Superior de Deportes, por las 
federaciones o incluso por un tercero organizador, en función de las características 
intrínsecas de la competición de que se trate, bajo el auspicio de la Administración General 
del Estado, fortaleciendo ambos ámbitos del deporte y mejorando las condiciones de 
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desarrollo de dichas competiciones, con lo que se cubre ese espacio indeterminado en el 
que se encontraban una vez aquellas trascendían el ámbito autonómico.

IX
Categorizadas las competiciones, resulta imprescindible establecer un modelo 

organizativo de las mismas acorde a su estructura, su volumen económico y su 
trascendencia en el deporte español. Para ello, se mantiene la competencia de las ligas 
profesionales como entidades deportivas específicas para organizar y gestionar las 
competiciones profesionales así calificadas por el Consejo Superior de Deportes, 
considerando que una organización propia puede ayudar a incrementar y mejorar el 
crecimiento económico de la competición; lo que redundará en beneficios para las entidades 
participantes en la misma, la propia liga, la federación deportiva correspondiente mediante 
los acuerdos que han de alcanzar para el desarrollo de la competición y, sobre todo, para las 
personas deportistas que participan en las mismas.

La anterior ley exigía, para la participación en competiciones oficiales profesionales de 
ámbito estatal, la transformación de los clubes en sociedad anónima deportiva (SAD), con la 
salvedad de aquellos que pudieron mantener su forma jurídica por presentar un saldo 
patrimonial neto positivo en las últimas temporadas. Sólo cuatro clubes cumplieron con los 
requisitos: FC Barcelona y Real Madrid en fútbol y baloncesto, y Athletic de Bilbao y 
Osasuna en fútbol. Para el resto de las entidades, el régimen aplicable era el propio de las 
sociedades anónimas con algunas especialidades, para adaptarse a la naturaleza del 
deporte y de la propia competición. Sin embargo, el transcurso del tiempo ha evidenciado la 
ineficacia de este modelo, que buscaba terminar con la insolvencia de los clubes; años 
después se mantuvieron altos índices de endeudamiento, siendo dicha insolvencia un 
problema endémico, especialmente en el futbol profesional, cuya recuperación se ha debido 
a otros factores que nada tienen que ver con la exclusión de otras formas jurídicas para la 
participación en esta clase de competiciones. Esta situación obliga a un replanteamiento del 
modelo. La fundamentación jurídica de esta prohibición parece quedar vacía de justificación 
actualmente, y tras una profunda reflexión sobre el modelo deportivo profesional, se opta por 
abrir la participación tanto a clubes como sociedades anónimas deportivas, ampliando el 
anterior modelo encorsetado que tan ampliamente ha sido cuestionado por la doctrina 
especializada de este país.

De nuevo debemos reflexionar sobre el momento histórico en el que se aprobó la 
anterior ley, marcado por el fuerte endeudamiento de muchas de las entidades deportivas 
que participaban en competición profesional inmersas en una difícil situación económica que 
ponía en peligro la viabilidad de la competición, por lo que, como expresaba el propio 
preámbulo de la ley, uno de sus principales objetivos fue establecer un modelo de 
responsabilidad económica.

No obstante lo anterior, y a pesar de las medidas implementadas en 1990, el aumento 
del endeudamiento de los años posteriores a la entrada en vigor de la ley mostró las 
carencias del modelo propuesto por el legislador y la ineficacia de las herramientas legales 
establecidas, así como la necesidad de implementar otros mecanismos de control de mayor 
utilidad.

En la actualidad, sin embargo, ya existen otros mecanismos de control financiero sobre 
los clubes, puesto que la capacidad de las entidades organizadoras de la competición para 
establecer sistemas de control internos a los participantes ha resultado verdaderamente útil 
para garantizar la viabilidad y la integridad de las competiciones. En la última década, la 
implementación de reglamentos de control económico en las ligas organizadoras de la 
competición, así como la aprobación del Real Decreto-ley 5/2005, de 30 de abril, de medidas 
urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos 
audiovisuales de las competiciones de futbol profesional, constituyen eficaces instrumentos 
de control financiero de los clubes, siendo innecesaria la garantía de aval legalmente 
prevista en 1990. De esta manera se democratizan las estructuras, facilitando el acceso de 
más candidaturas a la presidencia de los clubes.

Se ha enfocado la regulación de las entidades deportivas que participan en 
competiciones profesionales: por un lado, la ley contempla cuestiones comunes con 
independencia de su forma jurídica, que tratan las situaciones de control efectivo por otras 
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entidades, así como la definición de participaciones significativas y su régimen jurídico, 
ambas cuestiones de especial interés y que se orientan a garantizar la pureza en la 
competición. Por otro, se dedica una sección a las sociedades anónimas deportivas y los 
elementos específicos que han de apreciarse por razón de su forma jurídica. Finalmente, y 
sin perjuicio del ulterior desarrollo reglamentario, se recogen algunas cuestiones comunes al 
resto de entidades deportivas autorizadas por esta ley, de tal forma que se garantice un 
tronco común de obligaciones con independencia de la forma utilizada para participar en las 
competiciones indicadas.

Esta ley contempla también la necesidad de crear canales estructurados de participación 
de las aficiones organizadas en los clubes y sociedades anónimas deportivas en las 
modalidades deportivas donde existen dichas aficiones organizadas y un elevado 
sentimiento de identificación comunitaria entre entidades deportivas y aficiones. Esta 
necesidad, reconocida en numerosos documentos normativos aprobados por las 
instituciones de la Unión Europea, se satisface creando cauces que faciliten la participación 
de los aficionados, socios y accionistas minoritarios a través de las asociaciones y 
federaciones que les representan.

X
Como no puede ser de otra forma, una ley que impone una serie de derechos y 

obligaciones a uno o varios sujetos debe contar con un adecuado régimen sancionador que 
haga cumplir lo contenido en dicha norma. Sin embargo, en el ámbito del deporte nos 
encontramos con una multiplicidad de actos que, en muchas ocasiones, han venido 
dificultando la determinación de cuándo estamos frente al ejercicio de funciones públicas y 
cuándo ante una actuación de contención y freno de conductas incorporadas al ámbito 
interno de las diferentes organizaciones y entidades deportivas. Por ello, en esta ley se 
pretenden clarificar todos estos aspectos y concretarlos de manera sucinta.

Por una parte, se configura el régimen sancionador como una potestad pública que 
pueden ejercer por delegación las federaciones deportivas españolas y las ligas 
profesionales en el ámbito de sus funciones públicas delegadas; del mismo modo que la 
ejerce el Tribunal Administrativo del Deporte en supuestos muy concretos referidos a la 
comisión de infracciones por los órganos directivos de las federaciones deportivas y las ligas 
profesionales. Asimismo, se determinan claramente las infracciones muy graves, graves y 
leves adaptadas a la realidad actual del deporte, ampliando el plazo de prescripción de 
infracciones y sanciones al establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, así como el catálogo de sanciones con el objetivo de alcanzar 
una solución más ajustada al tipo de falta cometida.

La ley también establece un mecanismo preventivo para favorecer la transparencia y 
ejemplaridad en la gestión del deporte, a través del código de buena conducta para los 
dirigentes. Por otro lado, nos encontramos con el régimen disciplinario, derivado de la 
vulneración de las reglas del juego y la competición, que esencialmente se deja en manos de 
las federaciones deportivas y ligas profesionales dentro de su ámbito competencial; las 
cuales establecerán su propio sistema de infracciones, sanciones y forma de coerción de 
estas conductas, respetando los principios esenciales del procedimiento administrativo 
sancionador pero sin la intervención del poder público en instancia alguna, por lo que el 
Tribunal Administrativo del Deporte ya no conocerá en vía de recurso de las sanciones 
impuestas a miembros de estas entidades ni, lógicamente, el orden contencioso-
administrativo. Por el contrario, las diferencias que se sustancien en este ámbito serán 
susceptibles de resolverse en la correspondiente jurisdicción civil, o mediante el 
sometimiento voluntario y previo a un sistema arbitral.

No obstante, se exceptúan aquellas sanciones que supongan privación, revocación o 
suspensión definitiva de todos los derechos inherentes a la licencia por la comisión de 
infracciones muy graves. Esta puntualización se justifica por el carácter público del acto de 
otorgamiento de la licencia deportiva, ya que resultaría de todo punto incongruente que este 
acto esté sometido a ulterior revisión administrativa por el interés público que presenta pero, 
sin embargo, a través de un expediente disciplinario se le pueda revocar aquella sin que la 
Administración tenga capacidad de intervención.
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Una vez producida la infracción, se disponen en la ley los órganos disciplinarios que 
deben poseer las entidades con competencias al respecto. Así, se diseña un modelo abierto, 
de tal forma que no exige, pero permite, la existencia de una segunda instancia, al igual que 
no se impone un número concreto de integrantes de dichos comités, con el requisito de que 
al menos uno de los miembros de los citados órganos deberá tener formación jurídica.

XI
Esta ley incluye un título relativo a la solución de conflictos más desarrollado que el de su 

antecesora, intentando resolver la indeterminación jurídica existente hasta la fecha, en la que 
no se deslindaba con concreción qué tipo de actos tenían naturaleza privada y cuáles eran 
actos administrativos susceptibles de recurso en las formas establecidas en la legislación 
sobre procedimiento administrativo común.

También se regula en este título el Tribunal Administrativo del Deporte, remitiéndose la 
mayor parte de su contenido al posterior desarrollo reglamentario, pero manteniendo la 
regulación de sus competencias y del nombramiento de sus miembros de acuerdo con 
criterios de objetividad y el cumplimiento de la presencia equilibrada por razón de género. Se 
destaca en esta regulación la falta de competencia en el régimen disciplinario deportivo con 
la salvedad de aquellas sanciones que supongan privación, revocación o suspensión 
completa de los derechos inherentes a la licencia, así como la modificación de su 
intervención en los procesos electorales en los términos que se han indicado.

Sobre los conflictos que se puedan producir en un proceso electoral, el modelo existente 
hasta la fecha, en el que el Tribunal Administrativo del Deporte resolvía las disputas, ha 
permitido solucionar la gran mayoría de cuestiones que ante este órgano se planteaban, 
evitando la judicialización y, por ende, paralización de los procesos electorales. Por ello, se 
apuesta por el modelo actual, incorporando una serie de mejoras encaminadas a 
perfeccionar su funcionamiento.

XII
El título IX pretende resaltar la importancia de las instalaciones deportivas para el 

desarrollo y promoción de la actividad deportiva. Para ello, además de fomentarse la 
construcción y conservación de instalaciones, se recoge en la ley la Red de Centros de Alto 
Rendimiento y de Tecnificación Deportiva como el conjunto de instalaciones enfocadas a la 
preparación de deportistas para la alta competición.

En concreto, se contemplan los centros de alto rendimiento, que tradicionalmente han 
venido denominándose CAR, los centros de tecnificación deportiva (CTD), así como los 
centros especializados o monodeportivos tanto en el ámbito del alto rendimiento como en el 
de la tecnificación deportiva, que tienen la usual denominación de CEAR y CETD. En 
relación a estos últimos se menciona la necesaria coordinación entre las diversas 
administraciones territoriales para la mejor preparación de las personas deportistas. Todo 
ello incardinado en un proceso de planificación deportiva que permita una mejor gestión de 
los recursos disponibles, y la adecuación de la calidad de las instalaciones y de los 
programas a desarrollar en función de las circunstancias concurrentes.

Finalmente, se mantiene el reconocimiento del censo de instalaciones deportivas y se 
realiza un mandato a los distintos poderes públicos para que dichas instalaciones cumplan, 
como mínimo, los estándares de accesibilidad universal a los mismos con la finalidad de que 
las personas con discapacidad puedan disfrutar, en régimen de igualdad, de las 
instalaciones deportivas, además de que se respeten las normas esenciales de seguridad y 
sostenibilidad. Dichos estándares deberán tener en cuenta las especificidades del material 
deportivo que utilizan las personas con discapacidad.

XIII
Las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales contienen una serie de 

puntos que también conviene resaltar. En primer lugar, se incluye la remisión al 
correspondiente desarrollo reglamentario de diferentes aspectos previstos en la ley, como el 
de la mayor precisión del catálogo de infracciones y sanciones.
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Se incluye un mandato al Gobierno para presentar un proyecto de ley que regule las 
profesiones del deporte, una demanda del sector que viene de mucho tiempo atrás y que 
debe ser afrontada a la mayor brevedad posible para clarificar su situación y establecer 
criterios comunes que reduzcan la disfunción que está provocando la aprobación de 
legislación autonómica heterogénea que limita el establecimiento de profesionales del 
deporte en distintos territorios nacionales. Pero esta regulación no puede hacerse sin la 
aprobación previa de una Ley del Deporte que establezca unas bases actualizadas de la 
actividad física y el deporte a todos los niveles, dentro del respeto de las competencias de 
los diferentes entes territoriales.

También se recoge la figura de la confederación de federaciones deportivas, que debe 
cumplir unos requisitos de participación para poder inscribirse en el Registro Estatal de 
Entidades Deportivas y cuya existencia permitirá la defensa de intereses comunes y la 
conjunción de esfuerzos que lleve a estas entidades deportivas a un mejor cumplimiento de 
su objeto social.

La presente ley ya recoge las referencias a la Ley Orgánica 11/2021, de 28 de diciembre, 
de lucha contra el dopaje en el deporte, que se adapta a las modificaciones introducidas las 
normativas establecidas en el Código Mundial Antidopaje de 2021, incluidas las relativas a 
personas deportistas retiradas que desean volver a la competición, así como tres 
modificaciones de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia 
y la intolerancia en el deporte, la primera con el objetivo de dar cumplimiento a las medidas 
que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género recoge en este punto, la segunda para 
habilitar la inclusión de asociaciones de aficionados en la Comisión Estatal contra la 
violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, dando cumplimiento a lo 
dispuesto en el Convenio del Consejo de Europa sobre un planteamiento integrado de 
protección, seguridad y atención en los partidos de fútbol y otros acontecimientos deportivos, 
hecho en Saint-Denis el 3 de julio de 2016, firmado y ratificado por España, y la tercera con 
el fin de implantar la figura del empleado de enlace con la afición en nuestro deporte, figura 
que se ha mostrado como un ejemplo de buenas prácticas en los países de nuestro entorno 
en que se ha implantado.

XIV
La aprobación de la presente ley está en consonancia con los principios de buena 

regulación recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

En particular, en lo que se refiere a los principios de necesidad y eficacia, la norma los 
atiende con el fin de actualizar la legislación vigente en materia deportiva, siendo el 
instrumento más eficaz para su consecución.

También se adecúa al principio de proporcionalidad, ya que contiene la regulación 
imprescindible para atender la necesidad a cubrir permitiendo que sean las normas 
reglamentarias las encargadas de desarrollar y profundizar en el marco jurídico que pretende 
implantar esta ley.

Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, ya que se realiza con el ánimo de 
fomentar un marco normativo estable, predecible, integrado y claro, de las normas 
reguladoras del deporte.

Cumple también con el principio de transparencia, ya que identifica claramente su 
propósito y la memoria, accesible a la ciudadanía, ofrece una explicación completa de su 
contenido, reforzando la seguridad jurídica. La norma es coherente con el resto del 
ordenamiento jurídico y se ha procurado la participación de las partes interesadas.

Finalmente, es también adecuada al principio de eficiencia, ya que las cargas 
administrativas que se incorporan son las imprescindibles para la consecución de los 
objetivos perseguidos por la norma.
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TÍTULO PRELIMINAR
Principios generales de la ordenación deportiva

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
1. La presente ley tiene por objeto establecer el marco jurídico regulador del deporte, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 43.3 de la Constitución Española y en el marco de 
las competencias que corresponden a la Administración General del Estado, respetando las 
competencias de las Comunidades Autónomas.

2. Asimismo, corresponde a la Administración General del Estado la representación del 
deporte español y la supervisión pública del sector en aquellos aspectos que se consideran 
de interés general para el Estado.

3. La Administración General del Estado, a través de programas de cooperación 
territorial y planes integrales, fomentará la práctica deportiva entre la ciudadanía y colaborará 
con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales para alcanzar los objetivos que 
establezcan en su legislación de acuerdo con las prioridades que fije el Gobierno de España.

Artículo 2.  Derecho a la práctica deportiva.
1. El deporte y la actividad física se considera una actividad esencial. Todas las personas 

tienen derecho a la práctica de la actividad física y deportiva, de forma libre y voluntaria, de 
conformidad con lo previsto en esta ley.

Se entiende por práctica deportiva a efectos de esta ley todo tipo de actividad física que, 
mediante una participación, individual o colectiva, organizada o no, profesional o no 
profesional, se realice con objetivos relacionados con la mejora de la condición física, 
psíquica o emocional, con la consecución de resultados en competiciones o actividades 
deportivas, con la adquisición de hábitos deportivos saludables o con la ocupación activa del 
tiempo de ocio, realizada en instalaciones públicas o privadas, o en el medio natural.

2. La Administración General del Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
43.3 de la Constitución Española, promoverá la actividad física y el deporte como elementos 
esenciales de la salud y del desarrollo de la personalidad, de acuerdo con esta ley y sus 
disposiciones de desarrollo, facilitando a todas las personas el ejercicio del derecho a su 
práctica, ya sea en el ámbito del alto nivel o la competición, ya sea con fines de ocio, salud, 
bienestar o mejora de la condición física.

3. La necesidad de la ordenación de este principio rector persigue la garantía de su libre 
ejercicio, así como la promoción de valores esenciales en la sociedad como la igualdad, la 
inclusión, la participación, la ética y el juego limpio, la competitividad razonable y ordenada, 
la mejora de la salud física, mental y social y la superación personal. De acuerdo con lo 
anterior, tal ordenación se asienta en el fomento de la actividad física y el deporte y en la 
formulación de políticas públicas que inciten, favorezcan y garanticen su práctica en las 
mejores condiciones de seguridad y salud.

4. La Administración General del Estado elaborará y ejecutará sus políticas públicas en 
esta materia de manera que el acceso de la ciudadanía a la práctica deportiva se realice en 
igualdad de condiciones y de oportunidades, prestando una especial importancia a la 
promoción de la actividad física y el deporte en las primeras etapas de la vida, que influye 
positivamente en la salud en todas las etapas vitales posteriores.

Artículo 3.  Fines.
Las políticas públicas que la Administración General del Estado formule, dentro de su 

ámbito competencial, deberán diseñarse y desarrollarse en coordinación y colaboración con 
las Comunidades Autónomas y cumplir los siguientes fines, en consonancia con los objetivos 
y metas de desarrollo sostenible que se hayan establecido a nivel internacional:
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a) El acceso a la práctica deportiva de la ciudadanía en condiciones de idoneidad, 
proximidad, accesibilidad universal, seguridad y mejora de las propias capacidades, 
respetando la pluralidad lingüística y la promoción de todas las lenguas oficiales en el 
deporte y atendiendo particularmente las necesidades de aquellos colectivos y grupos con 
mayor riesgo de exclusión social o que necesiten un grado superior de protección.

b) El impulso garantista y la salvaguarda de la igualdad efectiva de todas las personas 
en la práctica deportiva y su adecuado desarrollo, atendiendo particularmente a la 
desigualdad económica, a la inequidad entre los sexos y a las situaciones de vulnerabilidad 
social en zonas con especiales dificultades demográficas. Se adoptarán las medidas 
correctoras que eliminen los obstáculos que impidan dicha igualdad.

c) La práctica deportiva en condiciones idóneas de seguridad, que permitan el 
mantenimiento y mejora de la condición física y psíquica individual, sin producir daño o 
riesgo.

d) La promoción de objetivos comunes que permitan colaborar y cooperar en el diseño 
de las políticas públicas en materia de actividad física y deporte por parte de las diferentes 
Administraciones Públicas.

e) El fomento y la potenciación del deporte de alto nivel, de las competiciones deportivas 
y de la participación internacional de las personas deportistas, clubes, profesionales del 
arbitraje y entrenamiento, personal técnico deportivo, dirigentes y profesionales de las 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

f) La instauración de un marco de actuación coordinado y armonizado con el movimiento 
deportivo en el ámbito estatal e internacional.

g) El establecimiento de un marco normativo y de actuación que favorezca la 
participación del sector privado, de las entidades o empresas, físicas o jurídicas, que presten 
servicios deportivos en la promoción y en el desarrollo de la actividad física y el deporte 
mediante acciones de patrocinio deportivo y, en su caso, de un tratamiento fiscal específico 
que incentive y favorezca su participación en el deporte.

h) La prevención, control y erradicación de cualquier clase de violencia, el racismo, la 
xenofobia, la intolerancia en el deporte, así como la discriminación y la incitación al odio por 
razón de sexo, edad, discapacidad, salud, orientación o identidad sexual, expresión de 
género, nacionalidad, origen racial o étnico, religión o creencias, o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social, así como del dopaje y cualquier tipo de actuación fraudulenta 
que pueda producirse en la actividad deportiva, fomentando el juego limpio y la colaboración 
ciudadana.

i) El desarrollo de la actividad física y el deporte en condiciones compatibles y 
respetuosas con el medio ambiente, con la protección del medio natural y el entorno urbano, 
así como con la seguridad de las personas.

j) La promoción de la investigación y la innovación y el uso de la ciencia y la tecnología 
aplicadas a la actividad física y el deporte con el fin de mejorar sus elementos didácticos, 
técnicos e instrumentales, dando prioridad a la debida protección de la ciudadanía y las 
personas deportistas.

k) La mejora en el desarrollo de las capacidades de todos los sujetos incluidos en el 
ámbito de aplicación de esta ley.

l) La dotación de los medios necesarios que posibiliten a las personas deportistas 
residentes en las Comunidades Autónomas de Canarias e Islas Baleares, así como en las 
Ciudades de Ceuta y Melilla la participación en competiciones deportivas no profesionales de 
ámbito estatal en condiciones de igualdad.

m) La habilitación de los medios suficientes para que los actores del deporte puedan 
desarrollar su actividad y cumplir con sus fines y obligaciones en condiciones óptimas.

n) El fomento de la educación física y el deporte en todas las etapas de la vida como 
parte fundamental de la mejora de la calidad de vida y la adquisición de hábitos saludables, 
tanto dentro como fuera del sistema educativo.

ñ) La estabilidad personal de los actores del deporte tanto durante la carrera deportiva 
como tras su finalización, a través de mecanismos que garanticen su mejora y formación 
permanente a nivel deportivo y laboral.

o) El desarrollo de una formación de calidad de profesionales de las Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte, técnicos deportivos, técnicos de formación profesional de la 
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familia de las actividades físicas y deportivas, así como la creación de una cultura de 
aprendizaje permanente.

p) El fomento del asociacionismo de las aficiones, apoyando la creación y consolidación 
de entidades asociativas que tengan como fin principal la defensa de los derechos de las 
personas aficionadas.

Artículo 4.  Marco específico de promoción de la igualdad efectiva en el deporte.
1. La Administración General del Estado desarrollará, dentro de su ámbito de actuación y 

en colaboración con el resto de las Administraciones Públicas, políticas públicas que 
garanticen y pongan en marcha medidas de protección de la igualdad en el acceso y el 
desarrollo posterior de la actividad física y el deporte, así como la promoción de la 
integración igualitaria en los órganos de dirección, gobierno y representación de las 
entidades deportivas previstas en esta ley, observando las disposiciones contenidas en la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en 
las normas y tratados internacionales ratificados por el Estado.

2. De acuerdo con lo establecido en el apartado 1, se desarrollarán políticas que 
prevengan, identifiquen y sancionen la merma de derechos o que impliquen situaciones de 
discriminación que puedan provenir de las entidades deportivas y su vinculación con las 
mujeres deportistas en las relaciones laborales, deportivas, administrativas o de cualquier 
clase que mantengan con las mismas. Específicamente, estas políticas se orientarán a 
eliminar conductas discriminatorias de toda clase ejecutadas en los ámbitos deportivos, tanto 
en la esfera privada de las federaciones como en las relaciones de las personas deportistas 
con los clubes o entidades donde realicen su actividad deportiva o laboral, como en el 
ámbito deportivo y competitivo, así como todas aquellas que conlleven situaciones de 
desigualdad en las personas deportistas.

En todo caso, se consideran nulas de pleno derecho las cláusulas contractuales 
tendentes a permitir o favorecer la rescisión unilateral del contrato por razón de embarazo o 
maternidad de las mujeres deportistas.

3. La Administración General del Estado, en coordinación con el resto de las 
Administraciones Públicas, desarrollará políticas públicas específicas de lucha contra la 
violencia hacia las mujeres y las personas LGTBI+ en el deporte y los estereotipos sexistas o 
de cualquier otra naturaleza. Todos los programas públicos de desarrollo del deporte 
incorporarán la consideración del principio de igualdad real y efectiva en su diseño y 
ejecución. A tal fin, corresponde al Consejo Superior de Deportes velar e impulsar la práctica 
del deporte en condiciones de igualdad en el marco de sus competencias a partir del doble 
eje de la lucha contra la discriminación de las mujeres y contra la discriminación de las 
personas LGTBI+ y de la lucha contra los estereotipos sexuales.

Específicamente, las Administraciones Públicas competentes velarán por que la 
indumentaria deportiva no perpetúe o reproduzca estereotipos sexistas o de cualquier otra 
naturaleza.

4. Las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales estarán obligadas a 
realizar un informe anual de igualdad entre mujeres y hombres respecto de las 
competiciones que organicen, que será elevado al Consejo Superior de Deportes y al 
Instituto de las Mujeres así como al Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial 
o Étnica, como organismo de igualdad a nivel estatal para la promoción de la igualdad y no 
discriminación, así como a las comisiones de deportistas creadas en el seno de la respectiva 
federación, asociaciones y sindicatos de deportistas. La estructura y plazo para la 
presentación del citado informe se determinará por el Consejo Superior de Deportes.

Dicho informe será de carácter público y se elaborará con la participación de 
representantes de todos los estamentos miembros de las asambleas de cada federación 
incluyendo clubes, deportistas, jueces y juezas, así como personal técnico.

5. Las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales deberán contar con un 
protocolo de prevención y actuación para situaciones de discriminación, abusos o acoso 
sexual y acoso por razón de sexo o autoridad en el seno de aquellas, que deberán poner a 
disposición de las entidades deportivas integrantes de las distintas competiciones, para su 
suscripción por éstas. A efectos de dar cumplimiento a lo anteriormente señalado, el Consejo 
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Superior de Deportes pondrá a disposición de las federaciones deportivas españolas y las 
ligas profesionales un protocolo, en los términos indicados.

De acuerdo con dicho protocolo, deberá ponerse en conocimiento del organismo 
sancionador dependiente del Consejo Superior de Deportes cualquier actuación que pueda 
ser considerada discriminación, abuso o acoso sexual y/o acoso por razón de sexo o 
autoridad, para ser sancionada como falta muy grave atendiendo a lo establecido en el 
artículo 104.

6. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 29.2 y 36 a 39 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, y posterior desarrollo en la materia, se promoverá la igualdad en la 
visibilidad de eventos deportivos en categoría masculina y femenina en los medios de 
comunicación. Especialmente en los medios públicos, que estarán obligados a programar, en 
horarios de audiencias equiparables, si así lo permite la organización de las competiciones 
de que se trate, la retransmisión en directo o en diferido de los eventos deportivos 
homologables, si se trata de una competición equiparable, ya sea liga, torneo o similar, de 
hombres y mujeres.

Se velará por que la representación mediática de las mujeres esté libre de cosificación 
sexual y estereotipos sexistas.

7. Las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales estarán obligadas a 
elaborar un plan específico de conciliación y corresponsabilidad con medidas concretas de 
protección en los casos de maternidad y lactancia, que deberán poner a disposición de las 
entidades deportivas integrantes de la federación. Este plan, que también se aplicará dentro 
de la estructura de la propia entidad, será objeto de comunicación al Consejo Superior de 
Deportes para su aprobación o modificación en el plazo y con la estructura que se determine 
por resolución de la persona titular de la presidencia.

El Consejo Superior de Deportes podrá destinar ayudas para la realización de tales 
planes, priorizando a las federaciones deportivas con menos recursos propios, en aras de 
garantizar la elaboración de los citados planes de igualdad.

8. En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, se garantizará la 
igualdad de premios entre ambos sexos siempre que los eventos deportivos se organicen o 
se encomienden a un tercero por una Administración Pública, o se financien total o 
parcialmente a través de fondos públicos. A tal efecto, también se considerará financiación 
aquella que sea en especie o que consista en la cesión de instalaciones que sean de 
titularidad o responsabilidad municipal.

De la misma forma, se garantizará que el sistema de primas otorgadas, cuando las 
personas deportistas compitan con las selecciones nacionales correspondientes, se realice 
de acuerdo con los mismos criterios para mujeres y hombres.

9. Las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales estarán obligadas a 
garantizar un trato igualitario entre ambos sexos en eventos y competiciones deportivos. A 
tal efecto, deberán garantizar la igualdad en las condiciones económicas, laborales, de 
preparación física y asistencia médica, y de retribuciones y premios entre deportistas y 
equipos femeninos y masculinos de una misma especialidad deportiva.

10. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de ayudas o 
subvenciones públicas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, a efectos de recibir ayudas públicas para 
promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, las federaciones deportivas y las 
ligas profesionales que no cuenten con un protocolo de prevención y actuación para 
situaciones de discriminación, abusos o acoso sexual, por razón de sexo o autoridad.

Artículo 5.  Reducción de la brecha social y de género en el ámbito de la actividad física y el 
deporte.

Los poderes públicos contribuirán a fomentar la reducción de la brecha social y de 
género en el ámbito de la actividad física y el deporte a través de las siguientes medidas:

a) Aumentar el número de instalaciones deportivas, zonas de ocio activo y lugares aptos 
para la actividad física, especialmente en los barrios desfavorecidos.
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b) Planificar y dimensionar los espacios escolares disponibles para la actividad física y el 
deporte adaptados a las necesidades de la población infantil y adolescente, y asegurar que 
estos espacios son seguros y accesibles para las niñas y las adolescentes.

c) Impulsar y garantizar horarios de apertura ampliados de las parcelas deportivas de los 
centros educativos de forma coordinada entre las Administraciones Públicas.

d) Garantizar el acceso asequible a actividades extraescolares o en periodos no lectivos 
relacionadas con la actividad física, el deporte o la promoción de hábitos de vida saludable.

e) Fomentar la diversidad en la oferta de actividades físicas y deportivas dirigida a 
menores, atendiendo a los intereses de niñas y adolescentes para disminuir la brecha de 
género existente en la realización de actividad física y deportiva en la infancia y 
adolescencia.

Artículo 6.  Personas con discapacidad y deporte inclusivo.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Constitución Española, la 

Administración General del Estado, en colaboración con el resto de las Administraciones 
Públicas, promoverá las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía, la inclusión 
social y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el ámbito del 
deporte, atendiendo particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con 
discapacidad, eliminando los obstáculos que se opongan a su plena integración y atendiendo 
a los principios establecidos en el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, así como en las normas internacionales ratificadas por el 
Estado, especialmente, en la Convención Internacional sobre los derechos de las personas 
con discapacidad.

2. De conformidad con el apartado anterior, se considerará específicamente de interés 
general la inclusión de las personas con discapacidad a través de la práctica deportiva y los 
programas que lo promuevan.

Se garantizará a las personas con discapacidad, durante la práctica deportiva, la 
utilización de productos de apoyo y ayudas técnicas, incluidas las prótesis auditivas, que 
sean necesarias para su igualdad de oportunidades y no alteren indebidamente el 
rendimiento deportivo. Las diferentes federaciones deportivas podrán regular los aspectos 
técnicos de esta utilización en sus correspondientes reglamentos.

3. Las federaciones deportivas españolas procurarán la efectiva integración en aquellas 
de las modalidades deportivas incluidas en las federaciones deportivas para personas con 
discapacidad, que se plasmará a través de un acuerdo que deberá ser ratificado por las 
asambleas generales de las federaciones de origen y destino.

En tanto no se produzca la integración prevista en el párrafo anterior, las federaciones 
españolas de deportes para personas con discapacidad desarrollarán las modalidades y 
especialidades deportivas que estén contempladas en sus estatutos, con independencia de 
que puedan establecer sistemas de reconocimiento mutuo de licencias con el resto de 
federaciones deportivas.

4. Las modalidades deportivas de personas con discapacidad se integrarán en las 
federaciones deportivas españolas de la modalidad respectiva cuando dicha integración se 
haya producido en el ámbito de las correspondientes federaciones deportivas 
internacionales. En dicha integración se asegurará la presencia ponderada de 
representantes del deporte de personas con discapacidad en los órganos de gobierno de la 
correspondiente federación deportiva española.

5. La integración de las federaciones autonómicas en las federaciones españolas se 
llevará a cabo siempre que aquellas incorporen o incluyan la correspondiente modalidad 
deportiva de personas con discapacidad. A tal efecto, la incorporación o inclusión de la 
modalidad deportiva de personas con discapacidad deberá efectuarse por las federaciones 
autonómicas en los términos o condiciones que tenga establecido la federación española 
correspondiente.

6. Las entidades deportivas incluidas en esta ley promoverán y fomentarán el desarrollo 
de la práctica deportiva de personas con discapacidad, incluyendo, en su caso, la 
celebración de actividades de deporte inclusivo.
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7. Los poderes públicos y las entidades deportivas promoverán una mayor visibilidad del 
deporte inclusivo y de personas con discapacidad en los medios de comunicación, 
especialmente en los de titularidad pública.

8. A fin de dotar a las federaciones deportivas españolas de los recursos necesarios para 
dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el presente artículo, las 
Administraciones Públicas establecerán líneas específicas de subvenciones y otras vías de 
financiación.

Artículo 7.  Práctica deportiva de las personas menores de edad.
1. La práctica deportiva por parte de menores de edad, sus derechos y necesidades, 

serán objeto de especial protección por parte de los poderes públicos. Las entidades 
deportivas sujetas a esta ley deberán garantizar el cumplimiento de las normas de protección 
y tutela de aquellas personas, de conformidad con lo previsto en los artículos 47 y 48 de la 
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia 
frente a la violencia, especialmente aquellas que exigen adoptar las medidas necesarias 
para que la práctica del deporte y de la actividad física no sea un escenario de 
discriminación por edad, raza, discapacidad, orientación sexual, identidad sexual o expresión 
de género, o cualquier otra circunstancia personal o social, trabajando con la infancia y la 
adolescencia, así como con sus familias y profesionales, en el rechazo al uso de insultos y 
expresiones degradantes y discriminatorias.

Los poderes públicos y las entidades deportivas prestarán especial atención en prevenir, 
evitar y proteger a las personas menores de edad frente a situaciones de trata de seres 
humanos y lesiones a la libertad e indemnidad sexuales que puedan darse en el ámbito del 
deporte. Asimismo, los poderes públicos y las entidades deportivas garantizarán el acceso 
de la infancia y adolescencia LGTBI+ a la práctica deportiva en un marco de protección y 
seguridad que garantice el libre desarrollo de su personalidad y de su bienestar psicológico y 
emocional y que, a la par, preserve su derecho a la intimidad, en especial de la infancia y 
adolescencia trans e intersex.

2. La práctica deportiva que realicen las personas menores de edad deberá ser ajustada 
y proporcional, en cada momento, a su desarrollo personal, a sus capacidades físicas, 
psíquicas y emocionales, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, con la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, y con lo dispuesto en las 
normas y convenios internacionales suscritos por el Estado.

3. Deberá evitarse la utilización inadecuada de la imagen y de la proyección social de las 
personas deportistas menores de edad, quedando prohibida la explotación económica de su 
imagen salvo consentimiento expreso de las personas que ejerzan la patria potestad o la 
tutela.

Será objeto de especial protección la publicación y/o difusión de imágenes y/o videos de 
menores deportistas no profesionales a través de internet, y en particular en páginas web, 
redes sociales o sistemas o plataformas de mensajería o intercambio de archivos. En este 
sentido, además de cumplirse con los requisitos legalmente establecidos deberán 
descartarse aquellos contenidos que no revistan interés deportivo y/o que puedan resultar 
contrarios al interés del menor por situarle ante una exhibición pública innecesaria, 
inadecuada o perjudicial atendiendo a las circunstancias existentes.

4. La recogida y el tratamiento de datos personales que afecten a las personas menores 
de edad exigirá, igualmente, el consentimiento de las personas que ejerzan la patria 
potestad o la tutela, sin perjuicio de lo que al respecto establezca la legislación de protección 
de datos personales.

5. La práctica deportiva profesional por parte de menores de edad estará sujeta a las 
normas laborales de protección del trabajo de los menores y, en particular, a lo establecido 
en el artículo 6 del texto refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
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Artículo 8.  Personas mayores y personas que habitan en el medio rural o en zonas con 
especiales dificultades demográficas.

1. La Administración General del Estado, en colaboración con el resto de las 
Administraciones Públicas competentes, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 50 de la 
Constitución Española, promoverá políticas públicas específicas que fomenten la práctica 
deportiva de las personas de la tercera edad y que se orienten a mejorar su calidad de vida y 
bienestar.

2. La Administración General del Estado promoverá, en colaboración con el resto de las 
Administraciones Públicas competentes, el fomento de la práctica del deporte en el medio 
rural, con vistas a la mejora de las condiciones físicas de las personas, su calidad de vida y 
el bienestar individual y la socialización entre ellas, facilitando los desplazamientos de los 
practicantes y apoyando de forma especial la práctica del deporte en equipo.

Artículo 9.  Personas extranjeras.
La Administración General del Estado, en el marco de sus competencias y atendiendo a 

lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, promoverá la práctica deportiva de las 
personas extranjeras que tengan residencia legal en España, especialmente los menores, 
como vía de integración social, velando por su efectividad, con remoción de los obstáculos 
normativos, reglamentarios o fácticos que puedan existir en las entidades deportivas, y de 
conformidad con la normativa federativa nacional e internacional en cada caso aplicable 
cuando esta haya sido reconocida por los organismos internacionales conformados por 
Estados.

Artículo 10.  Protección y bienestar de los animales y conservación del medio ambiente.
La protección de los animales utilizados para la práctica deportiva se regirá por lo 

dispuesto en los reglamentos federativos correspondientes, que velarán por la salvaguarda 
de las condiciones que garanticen su protección y bienestar.

Asimismo, se garantizará la protección del medio ambiente y el respeto a los entornos 
naturales donde se desarrollen las prácticas deportivas.

CAPÍTULO II
El interés público en el deporte de alto nivel

Artículo 11.  Interés público estatal en el deporte de alto nivel.
1. El deporte de alto nivel se considera de interés para la Administración General del 

Estado, en tanto que constituye actividad y factor esencial en el desarrollo deportivo, supone 
un estímulo para el fomento del deporte base en virtud de las exigencias técnicas y 
científicas de su preparación, y cumple una función representativa y de reputación general 
del deporte español, específicamente en las competiciones deportivas internacionales.

2. La Administración General del Estado, en colaboración con las Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales, en su caso, procurará los medios necesarios para la 
preparación técnica y el apoyo científico y sanitario de las personas deportistas de alto nivel, 
así como su incorporación al sistema educativo en todas sus etapas y su plena integración 
social y profesional.

3. Además de aquellas competiciones de alto nivel, también serán consideradas de 
interés público aquellas competiciones en las que se promueva el deporte inclusivo, la 
participación de las mujeres en el deporte, la formación en valores y en el juego limpio desde 
el deporte base, la preservación de la naturaleza a través del deporte o cualquier 
acontecimiento deportivo que dé respuesta a los valores del deporte del siglo XXI que 
tengan que ver con la igualdad, la participación y la mejora de la condición física, psíquica o 
emocional.

4. Las federaciones nacionales y autonómicas fomentarán y apoyarán el deporte base y 
la captación de talento con el fin de incrementar el número de licencias de las disciplinas 
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deportivas mediante el desarrollo de acciones y reglamentos que potencien el crecimiento y 
evolución de las personas deportistas.

Artículo 12.  Representación internacional.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el título IV de esta ley, solo las federaciones 

deportivas españolas reconocidas al amparo de la misma, en el marco de las competiciones 
o acontecimientos deportivos internacionales en los que tienen derecho o capacidad de 
participar, y que formen parte del calendario de una federación internacional, podrán utilizar 
el nombre de España y los símbolos que le son propios.

2. El Gobierno fijará reglamentariamente las condiciones de organización y desarrollo de 
competiciones y acontecimientos deportivos internacionales en España siempre que en los 
mismos se haga alusión o referencia a la representación de España y se utilicen sus 
símbolos, con observancia de las normas de las federaciones deportivas y organizadores 
internacionales, así como de los Comités Olímpico y Paralímpico Internacionales, en el 
ámbito de sus competencias.

3. Ningún club, deportista o entidad deportiva o no deportiva podrá organizar 
competiciones internacionales deportivas o acontecimientos internacionales aduciendo que 
lo hace en representación de España y/o utilizando símbolos y enseñas constitucionales sin 
la autorización expresa del Gobierno, con excepción de lo establecido en el apartado 1 o en 
otras disposiciones de esta ley.

4. Asimismo, se fomentará la participación de las personas que ostenten cargos 
directivos en las federaciones deportivas españolas en actividades y organizaciones 
internacionales representando a tal federación.

TÍTULO I
De la organización administrativa del deporte

CAPÍTULO I
Dirección de la política estatal del deporte

Artículo 13.  Dirección de la política estatal del deporte.
1. Corresponde al Gobierno, dentro de sus competencias, la dirección de la política 

deportiva estatal y la fijación de sus objetivos y elementos esenciales. Asimismo, el Gobierno 
impulsará un marco de relaciones interadministrativas que permita el desarrollo de un 
sistema deportivo en colaboración y cooperación con el resto de las Administraciones 
Públicas.

2. El Consejo Superior de Deportes, organismo autónomo adscrito al Ministerio de 
Cultura y Deporte, asumirá la gestión directa de la política deportiva estatal.

Artículo 14.  Competencias del Consejo Superior de Deportes.
Son competencias del Consejo Superior de Deportes:
a) Fijar los objetivos y criterios de la política deportiva de la Administración General del 

Estado, así como los de representación y participación internacionales.
b) Establecer, en coordinación con el resto de las Administraciones Públicas, programas 

específicos para el fomento, en condiciones de igualdad de trato y no discriminación, de la 
actividad física y el deporte.

c) Instaurar, en los términos que se contienen en esta ley, un marco de relaciones 
interadministrativas sobre la base de la cooperación y la colaboración entre las 
Administraciones Públicas.

d) Impulsar con las Comunidades Autónomas la programación del deporte escolar y 
universitario, en el ámbito de sus competencias, y determinar las reglas de su participación 
nacional e internacional, de acuerdo con el principio de igualdad y no discriminación.
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e) Elaborar y ejecutar, en colaboración con las Comunidades Autónomas y Entidades 
Locales, planes de construcción y mejora del equipamiento y las instalaciones deportivas 
para el desarrollo del deporte de competición, así como actualizar, en el ámbito de sus 
competencias, la normativa técnica de las instalaciones deportivas y su equipamiento, 
prestando especial atención al cumplimiento de los requisitos establecidos sobre seguridad y 
accesibilidad universal de las mismas, libres de barreras arquitectónicas.

f) Reconocer, a los efectos de esta ley y de participación y desarrollo de la actividad 
deportiva de ámbito estatal, la existencia de modalidades y especialidades deportivas.

g) En relación con las federaciones deportivas españolas, autorizar su creación, así 
como acordar, en su caso, su liquidación y extinción; ratificar sus estatutos y reglamentos 
expresamente previstos en esta ley junto a sus modificaciones; controlar el contenido 
mínimo y la sujeción al ordenamiento jurídico de los acuerdos de integración y separación 
previstos en el artículo 48; así como autorizar su adhesión a las correspondientes 
federaciones deportivas internacionales.

h) Acordar con las federaciones deportivas españolas sus objetivos, programas 
deportivos, en especial los del deporte de alto nivel y estructuras funcionales, para su 
posterior desarrollo y ejecución.

i) Conceder las subvenciones que procedan a las federaciones deportivas y demás 
entidades deportivas, asociaciones y sindicatos de deportistas y asociaciones de 
aficionados, inspeccionando y comprobando la adecuación de las mismas al cumplimiento 
de los fines previstos en esta ley, y ordenar a los órganos correspondientes de ejecución de 
las subvenciones el reintegro de las cantidades o la paralización de las disposiciones de 
fondos cuando se cumplan los supuestos que habilitan tales medidas.

j) Autorizar la constitución y liquidación de las ligas profesionales, y ratificar sus estatutos 
y reglamentos expresamente previstos en esta ley, así como sus modificaciones.

k) Calificar las competiciones oficiales de ámbito estatal que deben ser consideradas de 
carácter profesional, previo informe no vinculante de la federación deportiva correspondiente, 
así como establecer, previo informe de las ligas profesionales, las medidas y los objetivos 
que aseguren la sostenibilidad económica de las competiciones profesionales y tutelar su 
cumplimiento por parte de las ligas profesionales correspondientes.

l) Autorizar la inscripción de las entidades reconocidas por esta ley en el Registro Estatal 
de Entidades Deportivas, así como las modificaciones del régimen de participación de sus 
socios o miembros, en los términos establecidos en la sección 2.ª del capítulo V del título III.

m) Conocer las auditorias de cuentas y las cuentas anuales de las entidades deportivas 
reconocidas por esta ley, así como recabar los informes y documentos complementarios en 
relación con las mismas; encargar la realización de auditorías de cuentas cuando así se 
establezca en esta ley o en sus disposiciones de desarrollo; fijar los criterios generales de 
solvencia de las entidades deportivas que se implanten por las ligas profesionales y las 
federaciones deportivas españolas en el ámbito de sus respectivas competencias, y conocer 
los informes de buen gobierno de las federaciones deportivas españolas y de las ligas 
profesionales, adoptando, en su caso, las medidas oportunas.

n) El ejercicio de las facultades de control económico y de actuación sobre las entidades 
deportivas reconocidas por esta ley en los términos establecidos en los artículos 41 y 58.

ñ) La administración del arbitraje y la designación de árbitros en relación con las 
discrepancias que puedan suscitarse sobre la comercialización y explotación de los 
derechos audiovisuales en las competiciones, en los términos previstos en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la 
comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las 
competiciones de fútbol profesionales.

o) Autorizar o denegar, previa conformidad del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación, la celebración en territorio español de competiciones deportivas 
oficiales de carácter internacional, y de aquellas otras competiciones o actividades 
deportivas que utilicen la nomenclatura y la simbología que es propia del Estado o bien sea 
susceptible de generar confusión, así como la participación de las selecciones de ámbito 
estatal en las competiciones internacionales.

p) Promover e impulsar, sin perjuicio de las competencias que ostenta la Agencia Estatal 
Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, medidas de prevención, control 
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y represión del uso de sustancias prohibidas y métodos no reglamentarios, destinados a 
aumentar artificialmente la capacidad física de las personas deportistas o de los animales 
participantes en actividades deportivas o a modificar fraudulentamente los resultados de las 
competiciones y actividades deportivas reconocidas en esta ley.

q) Establecer una política específica de prevención de los riesgos asociados a la práctica 
deportiva y de las posibles patologías que pudieran aparecer durante o tras la finalización de 
la práctica deportiva.

r) Establecer instrumentos, elaborar informes, estadísticas, estudios, protocolos, guías y 
cualquier otra herramienta que pueda contribuir a difundir los beneficios de la actividad física 
y el deporte y la consolidación de hábitos saludables como consecuencia de su práctica, así 
como recabar datos sobre la situación de las personas LGTBI+ en el ámbito del deporte y la 
actividad física que permitan desarrollar políticas públicas contra la LGTBIfobia en el 
deporte.

s) Apoyar e incentivar la investigación científica y la innovación en materia deportiva, de 
conformidad con los criterios establecidos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, garantizando una representación equilibrada de todas las áreas 
del conocimiento y disciplinas científicas que puedan aportar al conocimiento del fenómeno 
deportivo.

t) Gestionar el censo de instalaciones deportivas estatal en colaboración con las 
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

u) Colaborar con el resto de las Administraciones Públicas en la adopción de medidas 
que aseguren la sostenibilidad de la actividad deportiva en el medio ambiente, así como en 
el entorno urbano y natural.

v) Apoyar y promover la formación de personal técnico deportivo, tanto en su desempeño 
técnico como en sus habilidades para la prevención e intervención ante conductas violentas, 
acoso o abuso sexual, machismo, sexismo, xenofobia, aporofobia, racismo, LGTBIfobia, 
serofobia, capacitismo o ante cualquier forma de discriminación, a través de la colaboración 
con las federaciones deportivas y con los organismos competentes de la Administración 
General del Estado. Igualmente, apoyar y promover la gestión económica, presupuestaria y 
de personal de los centros de titularidad estatal que impartan enseñanzas deportivas de 
grado superior a distancia en todo el territorio nacional; así como proponer, en el marco de 
las competencias educativas de la Administración General del Estado, la regulación y 
ordenación de las enseñanzas deportivas de régimen especial.

w) Resolver los recursos administrativos que se interpongan contra los actos y 
resoluciones que se dicten por las federaciones deportivas españolas en el ejercicio de las 
funciones establecidas en el artículo 51, que no estén atribuidos a otros órganos, así como 
ejercer la potestad sancionadora en los términos previstos en esta ley y sus disposiciones de 
desarrollo.

x) Velar por la efectiva aplicación de esta ley y demás normas que la desarrollen, 
ejercitando al efecto las acciones que procedan, así como cualquier otra facultad atribuida 
legal o reglamentariamente que persiga el cumplimiento de los fines y objetivos señalados 
en la presente disposición.

y) Diseñar, con la participación de las Administraciones competentes, de las 
federaciones deportivas y de las ligas profesionales, políticas de promoción internacional del 
modelo de deporte español, coordinando la ejecución de estas medidas con el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

z) Llevar a cabo, en colaboración con el resto de las Administraciones Públicas, con las 
federaciones deportivas españolas y otros agentes del sector, acciones para el fomento del 
turismo y la industria vinculados a la actividad física y el deporte.

aa) Impulsar políticas públicas de fomento de la práctica deportiva en las personas 
mayores y menores de edad, en colaboración con el resto de las Administraciones Públicas 
y, en su caso, con las federaciones deportivas españolas y otros agentes del sector.

ab) Promover políticas públicas de fomento de la práctica deportiva en las personas con 
discapacidad, en colaboración con el resto de las Administraciones Públicas, con las 
federaciones deportivas españolas y con el movimiento asociativo de las personas con 
discapacidad, manteniendo una visión transversal de las necesidades de estas personas en 
todos los ámbitos del deporte.
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ac) Procurar la participación de las aficiones en el deporte mediante la coordinación 
directa con las asociaciones que las representan.

ad) Proponer, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas y previo 
informe de la Conferencia Sectorial del Deporte, reunida en convocatoria urgente y 
extraordinaria, la adopción de medidas excepcionales de reacción rápida y protección del 
sector ante situaciones de alto riesgo o crisis derivadas de pandemias sanitarias, catástrofes 
naturales u otras circunstancias imprevisibles.

ae) Fomentar la colaboración público-privada en la promoción y financiación del deporte, 
de actividades deportivas y deportistas.

af) Desarrollar reglamentariamente los requisitos del sistema común de solución de 
conflictos de carácter extrajudicial contemplado en el artículo 119 de la ley.

Artículo 15.  Régimen jurídico y estructura del Consejo.
1. El Consejo Superior de Deportes tiene personalidad jurídica propia y capacidad de 

obrar para el cumplimiento de sus fines y funciones y se regirá por lo dispuesto en esta ley, 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, General Presupuestaria, en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, así como en el resto de las normas de derecho 
administrativo general y especial que le sean de aplicación.

2. La estructura organizativa del Consejo Superior de Deportes se determinará en su 
Estatuto, aprobado por Real Decreto.

CAPÍTULO II
De las relaciones interadministrativas

Artículo 16.  Relaciones de cooperación entre las Administraciones Públicas.
1. Las Administraciones Públicas actuarán y se relacionarán entre sí en el ámbito de la 

presente ley de acuerdo con los principios de cooperación y colaboración, respetando, en 
todo caso, el ejercicio legítimo por el resto de las Administraciones Públicas de sus 
competencias.

2. Las relaciones entre las Administraciones Públicas se desarrollarán principalmente en 
el marco de la Conferencia Sectorial de Deporte y los órganos que puedan crearse conforme 
a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Artículo 17.  Conferencia Sectorial de Deporte.
1. La Conferencia Sectorial de Deporte es el órgano permanente de cooperación y 

colaboración entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, las 
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las Entidades Locales, en materia de actividad 
física y deporte, que tiene como finalidad promover la cohesión del sistema deportivo.

2. La Conferencia Sectorial de Deporte estará formada por la persona titular del 
departamento al que esté adscrito el Consejo Superior de Deportes, que la presidirá, la 
persona que ostente la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, una persona en 
representación de cada una de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas 
de Ceuta y Melilla, con rango de Consejero y, en representación de las Entidades Locales, 
una persona designada por la asociación más representativa de dichas Entidades.

3. La Conferencia Sectorial de Deporte, que se regirá por lo dispuesto en la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con las especialidades previstas en 
este capítulo, aprobará su reglamento interno, que regulará su régimen de organización y 
funcionamiento.
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Artículo 18.  Criterios generales de la ordenación deportiva interadministrativa.
Sin perjuicio de lo que establezca su reglamento interno, corresponde a la Conferencia 

Sectorial de Deporte fijar los criterios generales de ordenación del sistema deportivo, y a tal 
fin podrá:

a) Proponer objetivos comunes en el deporte de alto rendimiento y la tecnificación 
deportiva coordinados y alineados con los programas de alto nivel.

b) Formular objetivos comunes en materia de deporte escolar y universitario, con respeto 
a lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

c) Procurar criterios comunes sobre la promoción de la actividad física y deportiva no 
federada, recreativa, social y socio-sanitaria.

d) Promover criterios comunes sobre la inserción de la práctica deportiva en el conjunto 
del sistema educativo conforme establezca su normativa, incluyendo su promoción diaria en 
el ámbito de los centros docentes, con respeto a lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades.

e) Proponer programas comunes de actividad física y deporte vinculados a la prevención 
de la obesidad y el sedentarismo y a la adquisición de hábitos saludables entre la población, 
en coordinación con otros departamentos ministeriales con competencias en la materia, 
promoviendo el fomento de la actividad física y el deporte para la ciudadanía.

f) Formular objetivos comunes de promoción del deporte para personas con 
discapacidad y de actividades de deporte inclusivo, en coordinación con otros 
departamentos ministeriales con competencias en la materia.

g) Plantear una política concertada de instalaciones deportivas, en el marco del artículo 
121, incluyendo, en su caso, los elementos y medios materiales y personales que puedan 
contribuir a una práctica deportiva más segura, inclusiva y accesible, garantizando el acceso 
en condiciones de igualdad de trato y no discriminación.

h) Proponer objetivos comunes para alcanzar la igualdad real y efectiva en el deporte, 
especialmente entre mujeres y hombres, en los respectivos ámbitos competenciales.

i) Formular criterios comunes para el reconocimiento de modalidades y especialidades 
deportivas tanto a nivel autonómico como estatal.

j) Promover líneas de acción comunes en el ámbito de la formación de los técnicos 
deportivos.

TÍTULO II
De los actores del deporte

CAPÍTULO I
Clasificación y definiciones

Artículo 19.  Clasificación.
1. Se considera deportista cualquier persona física que, de forma individual o en grupo, 

practique actividad física o deporte en las condiciones establecidas en el artículo 2.1.
2. Las personas que practican deporte en el ámbito de una federación deportiva estatal 

se clasifican en alguna de las siguientes categorías:
a) Deportistas de competición.
Son aquellas personas que participan en cualquiera de las competiciones federativas 

detalladas en el título V, en las condiciones fijadas al efecto.
Quienes participan en estas competiciones pueden ser, a su vez, deportistas 

profesionales o no profesionales.
b) Deportistas de no competición en el ámbito federativo.
Son aquellas personas que practican deporte con licencia en el marco de una federación 

deportiva sin participación en cualquiera de las competiciones detalladas en el título V.
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c) Deportistas ocasionales sin licencia en el ámbito federativo.
Son aquellas personas que practican deporte de forma no continua en el marco de una 

actividad que no requiere licencia organizada por una federación deportiva. La federación 
determinará el título necesario en función de las características específicas de dicha 
práctica.

3. Las personas deportistas pueden ser también consideradas de alto nivel o de alto 
rendimiento.

Artículo 20.  Deportistas de alto nivel y de alto rendimiento.
1. Son personas deportistas de alto nivel las que sean reconocidas como tales por el 

Consejo Superior de Deportes, de oficio o a propuesta de las federaciones deportivas 
españolas, en función del cumplimiento de los requisitos deportivos que se determinen 
reglamentariamente, y que incluirán, en todo caso:

a) Clasificaciones obtenidas en competiciones o actividades deportivas internacionales.
b) Situación o posicionamiento de la persona deportista en clasificaciones o rankings 

aprobados o tutelados por federaciones deportivas internacionales.
c) Condiciones especiales de la práctica deportiva de cada modalidad o especialidad 

asumidas comúnmente por los órganos deportivos.
2. La condición de deportista de alto nivel se determinará por el Consejo Superior de 

Deportes.
La duración de los efectos implícitos a tal calificación se extenderá por un periodo de 

cinco años desde la publicación de la resolución en el «Boletín Oficial del Estado», salvo 
cuando se trate de personas medallistas olímpicas o paralímpicas, en cuyo caso dichas 
medidas se extenderán por un periodo de siete años.

3. Son personas deportistas de alto rendimiento las que sean clasificadas como tales por 
las Comunidades Autónomas según su propia normativa, y por el Consejo Superior de 
Deportes en los casos de deportistas que cumplan los criterios de representación 
internacional.

Artículo 21.  Deportistas profesionales y no profesionales.
1. Son deportistas profesionales, quienes, en virtud de una relación establecida con 

carácter regular, se dedican voluntariamente a la práctica deportiva por cuenta y dentro del 
ámbito de organización y dirección de un club o entidad deportiva a cambio de una 
retribución.

Esta condición es personal e independiente de la calificación de la competición 
respectiva.

Las personas deportistas profesionales a que se refiere este apartado están sujetas a la 
relación laboral especial prevista en el artículo 2.1.d) del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, y en su normativa de desarrollo.

2. También tendrán la consideración de deportistas profesionales aquellas personas que 
se dediquen voluntariamente y de manera habitual a la práctica deportiva por cuenta propia, 
sin perjuicio de su pertenencia a cualesquiera entidades deportivas recogidas en esta ley, 
perciban por dicha actividad profesional por cuenta propia retribuciones económicas, que 
sean en todo caso procedentes de terceros diferentes a las entidades deportivas a las que 
pertenezcan no destinadas a la compensación de los gastos derivados de su práctica 
deportiva o premios por la participación en competiciones nacionales o internacionales y 
estén o deban estar afiliadas y de alta, por razón de dicha actividad profesional, en el 
correspondiente régimen del sistema de la Seguridad Social.

3. No será de aplicación lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, ni en sus 
disposiciones de desarrollo, a las personas deportistas previstas en el apartado 2, ni a 
aquellas mencionadas en el apartado 1 cuando estén integradas en equipos, 
representaciones o selecciones organizadas por las federaciones deportivas españolas.
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4. Son deportistas no profesionales aquellas personas que se dedican a la práctica 
deportiva dentro del ámbito de una entidad deportiva, que no tienen relación laboral con la 
misma y que perciben de esta, a lo sumo, la compensación de los gastos derivados de su 
práctica deportiva. Estas percepciones exigen ser justificadas documentalmente.

CAPÍTULO II
De los derechos y deberes de las personas deportistas

Sección 1.ª De los derechos y deberes generales

Artículo 22.  Derechos de las personas deportistas.
1. Son derechos comunes de todas las personas deportistas:
a) La igualdad de trato y oportunidades en la práctica deportiva sin discriminación alguna 

por razón de sexo, edad, discapacidad, salud, religión, orientación e identidad sexual y 
expresión de género, características sexuales, nacionalidad, origen racial o étnico, religión o 
creencias, seroestatus, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

b) El respeto a su integridad, dignidad, intimidad personal y libertad de expresión, en el 
libre desarrollo de su personalidad.

c) Disponer de información suficiente sobre las actividades físicas y deportivas que 
vayan a desarrollarse, así como de los servicios deportivos que, en su caso, reciban.

d) El acceso a la práctica deportiva en función de la respectiva condición y forma de 
integración en el sistema deportivo, de tal manera que se fomente la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres y el juego limpio a partir del respeto a los derechos 
fundamentales y a la legislación vigente.

e) La protección de los datos personales que se obtengan con ocasión o como 
consecuencia de la actividad deportiva en las condiciones que determine la legislación 
general.

f) El desarrollo de su actividad libre de cualquier forma de discriminación o violencia y en 
condiciones adecuadas de seguridad y salud, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente.

g) A ser oídas por sí mismas o a través de sus asociaciones representativas en relación 
con la toma de decisiones de los órganos públicos deportivos en las cuestiones que les 
afecten.

h) La libertad de asociación para la práctica deportiva y la defensa de sus derechos 
como deportistas.

i) A que los servicios recibidos durante su práctica deportiva sean prestados por 
profesionales cualificados de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, por técnicos 
deportivos, por técnicos o personas certificadas de formación profesional de la familia de las 
actividades físicas y deportivas o por entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas 
formados en enseñanzas reconocidas por la legislación.

j) La gestión propia y autónoma de sus derechos de imagen en el ámbito de su actividad 
deportiva respecto de las entidades deportivas a las que pertenezcan, a excepción de 
cuando aquellos se integren en equipos, representaciones o selecciones nacionales de las 
federaciones deportivas.

k) A recibir la protección del Sistema Nacional de Salud en los términos previstos en la 
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

2. Son derechos específicos de las personas deportistas integradas en una federación 
deportiva estatal:

a) La incorporación a la respectiva federación deportiva y su separación voluntaria en los 
términos que establezca la respectiva normativa.

b) La participación en actividades organizadas por las federaciones deportivas, conforme 
a las normas y reglas establecidas por estas.

c) La cobertura, a través del seguro correspondiente, de los accidentes que puedan 
ocurrir en el desarrollo y práctica de la actividad deportiva, incluyendo los viajes y 
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desplazamientos organizados en el seno de la federación deportiva, de acuerdo con lo que 
se establezca reglamentariamente.

d) El disfrute de las ayudas, becas, premios y demás reconocimientos que 
reglamentariamente se determinen.

e) La disposición de información suficiente sobre los derechos y obligaciones inherentes 
a la condición de miembro de la federación deportiva desde su adquisición. Especialmente, 
se informará de la existencia del protocolo previsto en el artículo 4.5 y de la forma de 
acceder a su contenido.

f) El disfrute de medidas de especial protección en su derecho a la paternidad, 
maternidad y lactancia a las que se refiere el apartado 7 del artículo 4.

3. Asimismo, y como miembros de la organización deportiva, las personas deportistas 
tienen los siguientes derechos de carácter democrático y participativo:

a) A ser elector y elegible en los términos establecidos en esta ley, en sus normas de 
desarrollo y en el específico régimen electoral de la respectiva federación deportiva.

b) A la representación estamental en la respectiva asamblea general y en los demás 
órganos en los que así se establezca.

c) A la información general sobre la estructura, la organización y el funcionamiento de la 
federación deportiva de la que forman parte.

Artículo 23.  Deberes de las personas deportistas.
1. Son deberes comunes de todas las personas deportistas:
a) Mantenerse informadas sobre el alcance y la repercusión de la práctica deportiva.
b) Cumplir las condiciones de seguridad y salud que se establezcan para el desarrollo de 

la actividad deportiva.
c) Practicar la actividad física y el deporte en las condiciones más respetuosas posibles 

con el medio natural, el medio ambiente y el entorno natural y urbano.
d) Realizar la práctica deportiva conforme a las reglas de juego limpio, deportividad y, 

particularmente, sin incurrir en conductas de dopaje, violencia, racismo, xenofobia, 
discriminación e intolerancia en el deporte.

e) Hacer un uso racional y adecuado de los bienes de dominio público, de las 
infraestructuras e instalaciones deportivas y de los servicios públicos.

2. Son deberes específicos de las personas deportistas integradas en una federación 
deportiva:

a) Actuar con la diligencia debida en todo lo que respecte a las normas federativas, así 
como el resto del marco normativo, practicando el deporte cumpliendo las normas de cada 
modalidad y especialidad deportiva.

b) Someterse a los reconocimientos médicos y los seguimientos de salud en los términos 
que se establezcan.

c) Acudir a las convocatorias de las selecciones deportivas cuando sean debidamente 
citadas, en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente.

d) Destinar las cantidades percibidas en concepto de becas y demás ayudas públicas a 
la finalidad para la que fueron concedidas.

e) Con independencia de otros aseguramientos especiales que puedan establecerse, 
todas las personas deportistas federadas que participen en competiciones oficiales de 
ámbito estatal deberán estar en posesión de un seguro obligatorio que cubra los riesgos 
para la salud derivados de la práctica de la modalidad deportiva correspondiente.

Los seguros que suscriban, en su condición de tomadores del seguro, las federaciones 
deportivas españolas o las federaciones de ámbito autonómico integradas en ellas para los 
deportistas inscritos en las mismas, que participen en competiciones oficiales de ámbito 
estatal, cubrirán, en el ámbito de protección de los riesgos para la salud, los que sean 
derivados de la práctica deportiva en que el deportista asegurado esté federado, incluido el 
entrenamiento para la misma y, en todo caso, se respetará lo establecido en el artículo 118 
de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 
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aseguradoras y reaseguradoras en lo relativo a la libertad de los tomadores para decidir la 
contratación de los seguros y la aseguradora con la que lo contratan.

3. La cuantía de las prestaciones mínimas del seguro obligatorio deportivo (SOD) será, 
como poco, la del baremo establecido para la valoración de los daños y perjuicios causados 
en accidente de circulación. Particularmente, en el caso de los deportistas del motor.

Sección 2.ª De los derechos y deberes de las personas deportistas de alto nivel 
y alto rendimiento

Artículo 24.  Derechos de las personas deportistas de alto nivel.
1. La Administración General del Estado, en colaboración, en su caso, con las 

Comunidades Autónomas, adoptará las medidas necesarias para facilitar la preparación 
técnica, la incorporación al sistema educativo y la plena integración social y profesional de 
las personas deportistas de alto nivel durante y al final de su carrera deportiva.

2. Para el cumplimiento de los fines previstos en el apartado anterior, y en función de las 
circunstancias personales y técnico-deportivas de las personas deportistas previstas en este 
artículo, podrán adoptarse las siguientes medidas:

a) Reserva de cupo para el acceso a las titulaciones de régimen general, especial o de 
formación profesional, así como másteres y estudios de postgrado en las condiciones que se 
determinen.

b) Reserva de un cupo adicional de plazas en las facultades de Grado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte para quienes reúnan los requisitos académicos necesarios.

c) Impulso de la celebración de convenios con empresas públicas y privadas para el 
ejercicio profesional de las personas deportistas previstas en este artículo.

d) Articulación de fórmulas para compatibilizar los estudios o la actividad laboral de estas 
personas con su preparación o actividad deportiva.

e) Inclusión en el Sistema de la Seguridad Social.
f) Reconocimiento y acciones programáticas de reincorporación al ámbito laboral con 

programas específicos, impulsados desde la Administración General del Estado.
g) La seguridad adecuada al tipo de práctica deportiva, cuando esta se haga en el marco 

de una actividad organizada.
h) El acceso a la información referida a su vinculación con cualesquiera entidades 

deportivas y los prestadores de servicios de éstas, especialmente en lo relativo al ejercicio 
de los derechos que legalmente les amparen.

i) Establecimiento de un régimen de permisos y licencias específico que permita la 
asistencia a las competiciones internacionales, y específicamente, a las competiciones en 
las que participe la selección española respectiva.

j) Ofrecer la orientación y apoyo para el desarrollo de la carrera dual ajustada a cada 
perfil deportivo, según la etapa de la carrera deportiva.

3. La Administración General del Estado considerará la calificación de deportista de alto 
nivel como mérito evaluable, tanto en las pruebas de selección a plazas relacionadas con la 
actividad deportiva correspondiente, como en los concursos para la provisión de puestos de 
trabajo relacionados con aquella actividad, siempre que en ambos casos esté prevista la 
valoración de méritos específicos.

La Conferencia Sectorial de Deporte podrá establecer mecanismos comunes de 
aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior para el resto de las Administraciones 
Públicas.

Artículo 25.  Deberes de las personas deportistas de alto nivel.
Son deberes de las personas deportistas de alto nivel, además de los previstos en la 

normativa autonómica aplicable y en el artículo 23.2:
a) Cumplir con la normativa nacional e internacional en materia de lucha contra el 

dopaje, integridad y juego limpio.
b) Utilizar las ayudas y subvenciones públicas que se perciban de acuerdo con lo 

establecido en las respectivas convocatorias.
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c) No difundir, en su condición de deportista de reconocido prestigio, hábitos no 
saludables entre la población relativos a la práctica deportiva.

d) No realizar ni fomentar malas prácticas durante la competición o valores contrarios al 
respeto a compañeros, árbitros, jueces, rivales, personal sanitario y público.

Artículo 26.  Derechos y deberes de las personas deportistas de alto rendimiento.
1. Las personas deportistas de alto rendimiento tendrán los derechos y deberes que 

establezca la normativa de la Comunidad Autónoma que reconozca tal condición.
2. Adicionalmente, las personas deportistas de alto rendimiento podrán obtener los 

beneficios de otra Comunidad Autónoma diferente cuando el cambio a la misma se deba a 
un traslado de quienes ejerzan su patria potestad si son menores de edad o un cambio de 
domicilio o de expediente académico en caso de ser estudiantes.

Sección 3.ª De los derechos y deberes de las personas deportistas 
profesionales

Artículo 27.  Derechos de las personas deportistas profesionales.
1. Las personas deportistas profesionales tendrán, entre otros, los siguientes derechos, 

de conformidad con la normativa específica que resulte de aplicación:
a) A una carrera deportiva conforme a sus potencialidades.
b) A recibir un tratamiento fiscal específico adaptado a la duración de su carrera 

profesional y a los ingresos generados durante la misma.
c) A la conciliación en su vida familiar, académica y profesional, estableciéndose los 

correspondientes acuerdos con centros de estudio para garantizar la carrera dual.
d) A la defensa de sus derechos ante la jurisdicción ordinaria.
e) Al reconocimiento de medidas de especial protección en su derecho a la maternidad y 

paternidad a las que se refiere el apartado 7 del artículo 4.
f) A nombrar personas que representen sus intereses frente a clubes y organizadores de 

las competiciones, pudiendo actuar en representación de asociaciones y sindicatos.
g) A disponer de la información sobre la respectiva modalidad o especialidad deportiva y 

las condiciones para su desarrollo y práctica, para lo cual las webs de las organizaciones 
deportivas deberán dar debida cuenta de todos los marcos normativos a tales efectos.

h) A la atención de la salud de forma adecuada y específica en relación a su práctica 
deportiva.

i) Al acceso a la información referida a su vinculación con cualesquiera entidades 
deportivas a las que pertenezcan.

j) A la práctica del deporte y la actividad deportiva en las condiciones más respetuosas 
posibles con el medio ambiente y el entorno natural y urbano.

k) Al reconocimiento de medidas de protección laboral específicas que permitan su 
reincorporación laboral cuando sus carreras deportivas finalizan.

2. Además, son derechos específicos de las personas deportistas a que se refiere el 
artículo 21.1 de esta ley: la negociación colectiva, la huelga y la rescisión unilateral de su 
relación laboral cuando exista incumplimiento grave y culpable de la entidad deportiva a que 
pertenezca.

Artículo 28.  Deberes de las personas deportistas profesionales.
Son deberes específicos de las personas deportistas profesionales:
a) Cumplir con la normativa autonómica, estatal e internacional, en materia de lucha 

contra el dopaje, integridad y juego limpio, así como las normas de competición.
b) Poner en conocimiento de las federaciones deportivas, ligas profesionales, Consejo 

Superior de Deportes, o cualquier otra autoridad competente cualquier hecho del que hayan 
tenido conocimiento, directa o indirectamente, destinado a alterar el normal desarrollo de las 
competiciones.

c) Fomentar valores y buenas prácticas durante la competición, especialmente los 
relativos al respeto a compañeros, jueces, árbitros, rivales, personal sanitario y público.
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CAPÍTULO III
De la protección de la salud de las personas deportistas

Artículo 29.  Protección de la salud de las personas deportistas.
1. Corresponde al Consejo Superior de Deportes establecer una política integral efectiva 

de protección de la salud física y psicológica de las personas deportistas a que se refiere el 
artículo, en coordinación con el Ministerio de Sanidad, y sin perjuicio de las competencias en 
la materia que se atribuyen a las Comunidades Autónomas, para asegurar a la ciudadanía el 
derecho a la protección de la salud.

2. A tal fin, el Consejo Superior de Deportes aprobará un Plan de Apoyo a la Salud en el 
ámbito de la actividad física y el deporte que, además de establecer recomendaciones 
preventivas, determine los riesgos comunes y específicos, en especial atendiendo a las 
diferentes necesidades de mujeres y hombres, menores de edad y personas mayores, 
personas con patologías diagnosticadas, así como a los requerimientos específicos de las 
personas con discapacidad y las medidas de prevención, conservación y recuperación que 
puedan resultar necesarias en función de los riesgos detectados.

3. En el marco del Plan de Apoyo a la Salud de las personas que realizan actividad física 
y deporte, corresponde al Consejo Superior de Deportes, dentro de sus competencias en la 
materia y sin perjuicio de las competencias de otras Administraciones, entre otras que 
pudieran ser necesarias, las siguientes actuaciones:

a) Proponer criterios y reglas técnicas para que, teniendo en cuenta la normativa de las 
federaciones deportivas internacionales correspondientes, las competiciones y la actividad 
deportiva no oficial, así como la prestación de servicios deportivos, se configuren de modo 
que no afecten ni a la salud ni a la integridad de deportistas ni, en su caso, del público 
asistente.

b) Realizar propuestas sobre la asistencia sanitaria a dispensar a las personas 
deportistas y establecer un Protocolo de actuación sobre los dispositivos mínimos de 
asistencia sanitaria que deben existir en las competiciones deportivas y en la actividad 
deportiva no oficial, en los servicios deportivos de cualquier índole y en las instalaciones 
deportivas.

c) Fijar sistemas de cobertura, dentro de los términos de esta ley, de los riesgos para la 
salud en la actividad física y el deporte.

4. Cuando la competencia para la realización de las medidas anteriores corresponda a 
las Comunidades Autónomas, el Consejo Superior de Deportes podrá actuar, junto con el 
Ministerio de Sanidad, en colaboración con aquellas a través de la Conferencia Sectorial de 
Deporte.

Artículo 30.  Reconocimientos médicos.
1. El Consejo Superior de Deportes establecerá de forma progresiva la obligación de 

efectuar reconocimientos médicos con carácter previo a la expedición de la correspondiente 
licencia federativa o del instrumento que determine la participación en las competiciones y en 
la actividad deportiva no oficial, en aquellos deportes en que se considere necesario para 
una mejor prevención de los riesgos para la salud de sus practicantes. Se procurará que se 
realicen los reconocimientos médicos con carácter previo al inicio de temporada, debiendo 
tener en cuenta la especificidad de cada deporte.

2. La obligación prevista en este artículo y las modalidades y alcance de los 
reconocimientos se determinarán reglamentariamente.

Artículo 31.  Seguimiento de la salud.
1. El Consejo Superior de Deportes podrá establecer programas específicos de 

seguimiento de la salud de las personas deportistas.
2. Específicamente, el Consejo Superior de Deportes establecerá un sistema de 

seguimiento de la salud de las personas calificadas de alto nivel que contribuya a asegurar 
convenientemente los riesgos de su práctica deportiva y a prevenir accidentes, trastornos 
psicológicos y enfermedades relacionados con ella.
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3. En el caso de las Comunidades Autónomas que no tengan establecido un sistema de 
seguimiento de la salud de las personas deportistas calificadas de alto rendimiento, y en la 
forma que reglamentariamente se determine, los servicios de medicina deportiva de la 
Administración General del Estado podrán extender su actividad a las personas deportistas 
de alto rendimiento, cuando así lo requiera la Comunidad Autónoma correspondiente, previo 
acuerdo entre ambas Administraciones.

4. En el marco de la acción protectora del Sistema de la Seguridad Social, las 
actividades de protección que el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, confiere a las mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social, cuando a dichas entidades pudiera corresponder la 
cobertura de deportistas profesionales, deberán contemplar el desarrollo de programas 
específicos orientados a proteger la salud y prevenir los riesgos de accidentes de naturaleza 
laboral a los que dicho colectivo pueda estar expuesto, así como la realización de 
actuaciones puntuales dirigidas a la recuperación de aquellas lesiones o patologías que 
pudieran derivarse de la propia práctica deportiva.

Las personas deportistas profesionales, en el ámbito de su relación laboral, tienen 
derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo.

5. A tales efectos, el Consejo Superior de Deportes facilitará a las referidas entidades los 
criterios, estudios, estadísticas y, en general, cuanta información posea para contribuir, con 
ello, al logro de una protección más eficaz y más especializada de tales deportistas, con 
pleno respeto a la normativa vigente en materia de protección de datos personales.

Artículo 32.  De la protección de la salud cuando se finaliza la actividad deportiva.
1. El Consejo Superior de Deportes, en colaboración con el Sistema Nacional de Salud, 

establecerá un programa específico para la protección de salud y la recuperación o 
tratamiento de las personas deportistas de competición que hayan concluido su actividad 
deportiva y que presenten secuelas como consecuencia de la misma.

2. Los términos de este programa se determinarán reglamentariamente y en su 
establecimiento se fomentará la participación voluntaria de los centros que componen la red 
a que se refiere el artículo 33, de las asociaciones de deportistas, de las federaciones 
deportivas, de las ligas profesionales, de las mutualidades y de las demás entidades 
públicas o privadas que tengan interés en colaborar.

Artículo 33.  Investigación asociada a la práctica deportiva.
1. El Consejo Superior de Deportes, en colaboración con los Ministerios competentes en 

materia de sanidad, ciencia e innovación, en el marco de los correspondientes planes 
estatales, y en cooperación con las sociedades científicas y corporaciones colegiales del 
área de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, promoverá la investigación 
científica, el desarrollo experimental y la innovación desde todas las disciplinas científicas y 
áreas de conocimiento pertinentes asociados a la práctica deportiva.

2. Sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Agencia Estatal Comisión 
Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte y a las agencias autonómicas antidopaje, 
se promoverá la investigación sobre la aplicación de la actividad física y el deporte en el 
tratamiento y prevención de enfermedades, la recuperación de las personas deportistas que 
hayan finalizado su carrera deportiva, así como la función social del deporte, su gestión y 
buen gobierno.

3. Asimismo, el Consejo Superior de Deportes, en el marco de sus competencias, 
favorecerá el desarrollo de acuerdos con las Comunidades Autónomas competentes en la 
materia y las Universidades para el fortalecimiento de las especialidades científicas 
aplicadas al deporte en el ámbito de la salud.

4. Para la mejor consecución de los fines de investigación, el Consejo Superior de 
Deportes promoverá, dentro de su marco competencial, la adhesión voluntaria de las 
sociedades científicas y de los centros y profesionales que se dediquen al estudio, 
investigación y ejercicio profesional en el contexto de las ciencias del deporte, con el objeto 
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de constituir una red de centros especializados en la materia, mediante la suscripción de los 
correspondientes convenios.

5. La información que aporten cuantos compongan la red se utilizará para la 
reconfiguración y actualización del Plan de Apoyo a la Salud, con pleno respeto a la 
normativa vigente en materia de protección de datos personales.

Artículo 34.  Currículos formativos.
En los programas formativos de los técnicos deportivos y demás titulaciones 

relacionadas con la salud en el deporte se incluirán determinaciones específicas para 
asegurar que las personas docentes tengan los conocimientos necesarios en el plano de la 
fisiología, la higiene, la biomecánica, la nutrición, las ciencias sociales y demás áreas que 
tengan relación con la salud, incluida la aplicación de la actividad física y el deporte en el 
tratamiento y prevención de enfermedades, con especial referencia a las necesidades 
específicas de mujeres y hombres, menores de edad, personas mayores y personas con 
discapacidad.

CAPÍTULO IV
De las personas deportistas en la competición o en la actividad deportiva no 

oficial

Artículo 35.  Las personas deportistas en la competición o en la actividad deportiva no 
oficial.

1. El Consejo Superior de Deportes podrá establecer condiciones específicas de 
protección de la salud en la práctica deportiva no oficial competitiva o no competitiva prevista 
en esta ley, adicionales a las que obligatoriamente deban asumir los organizadores de 
cualquier actividad deportiva no oficial.

2. Asimismo, y en función de las características de la misma actividad, estos requisitos 
podrán ser establecidos como condición de admisión por las respectivas federaciones 
deportivas españolas o por los organizadores de competiciones o actividades deportivas no 
oficiales.

3. Las condiciones específicas, su vigencia, alcance y acreditación deberán ser públicas 
y figurar en las correspondientes páginas web de las entidades que las hubiesen 
establecido, sin perjuicio de cualquier otro medio que asegure su publicidad.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la responsabilidad directa de los 
organizadores y a la exención de responsabilidad de las federaciones deportivas españolas, 
cuando no sean las organizadoras.

CAPÍTULO V
Otros derechos de las personas deportistas

Artículo 36.  Incorporación a las políticas de empleo.
El Consejo Superior de Deportes impulsará la incorporación de las personas deportistas 

a la Estrategia Española de Activación para el Empleo y a los planes anuales de política de 
empleo, con el objetivo de que puedan incorporarse a la población activa y al mercado de 
trabajo, reconociendo su aportación a la sociedad.

A tal efecto, se establecerá un programa específico para el impulso de la formación entre 
las personas deportistas, en cooperación y colaboración con las Comunidades Autónomas.
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CAPÍTULO VI
Arbitraje de alto nivel

Artículo 37.  Profesionales del arbitraje de alto nivel.
Los árbitros y jueces deportivos podrán ser declarados de alto nivel cuando, ejerciendo 

las funciones en competiciones deportivas internacionales o estatales en las que participen 
deportistas y técnicos o entrenadores de alto nivel, cumplan los requisitos que se 
establezcan reglamentariamente.

CAPÍTULO VII
Personal técnico deportivo

Artículo 38.  Personal técnico deportivo.
1. A efectos de esta ley, se considera personal técnico deportivo a aquellas personas, 

entrenadores o entrenadoras, que dispongan de la titulación oficial de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial o equivalentes de conformidad con la legislación vigente.

2. Corresponde a esta figura ejercer, respecto a equipos y deportistas, las funciones 
necesarias para el desarrollo del entrenamiento deportivo orientado hacia la obtención y 
mantenimiento del rendimiento deportivo, y la participación en competiciones de cada 
modalidad o especialidad deportiva, velando por su seguridad y salud e integridad física en 
la práctica deportiva.

3. Para la realización de su función deben obtener una licencia deportiva en los términos 
generales que se establecen en la presente ley.

4. Las federaciones deportivas españolas deberán prever un programa específico de 
formación continua del personal técnico que asegure su actualización permanente y su 
progreso profesional, adoptando, en los casos que sea necesario, una formación específica 
para los que vayan a desarrollar su actividad con deportistas con discapacidad.

El personal técnico deportivo podrá ser declarado de alto nivel cuando, ejerciendo las 
funciones de dirección técnica sobre deportistas de alto nivel, cumplan los requisitos que se 
establezcan reglamentariamente.

CAPÍTULO VIII
El voluntariado deportivo

Artículo 39.  Voluntariado deportivo.
1. A los efectos de la presente ley, se entiende por voluntariado deportivo la participación 

ciudadana organizada en el ejercicio de las acciones de este tipo en el área de actuación de 
la actividad física y el deporte mediante el establecimiento de programas de acción 
voluntaria en dicha área, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1.e) de la Ley 
45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.

2. A aquellas personas que desarrollen sus labores de voluntariado en el ámbito descrito 
en el apartado anterior, les será aplicable el régimen recogido en dicha Ley 45/2015, de 14 
de octubre.

3. El Consejo Superior de Deportes, dentro de su marco competencial y en coordinación 
con las Comunidades Autónomas, fomentará y promocionará el voluntariado deportivo a 
través de mecanismos o instrumentos de colaboración con otras Administraciones Públicas, 
especialmente con las Comunidades Autónomas, Entidades Locales, Universidades, 
entidades deportivas, asociaciones de aficionados y aquellas otras que colaboren, difundan, 
participen o desarrollen programas de acción voluntaria en el ámbito de actuación de la 
actividad física y el deporte en el territorio nacional.

4. Las personas voluntarias deberán acreditar el conocimiento y formación suficientes 
cuando les sean encomendadas tareas de carácter técnico. Las federaciones deportivas 
españolas podrán desarrollar los programas formativos acordes a las tareas de carácter 
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técnico delegadas en el personal voluntario, incidiendo fundamentalmente en la gestión del 
riesgo y la seguridad en los deportes en el medio natural.

TÍTULO III
De las entidades deportivas

CAPÍTULO I
Disposiciones comunes

Artículo 40.  Registro Estatal de Entidades Deportivas.
1. En el Consejo Superior de Deportes existirá un Registro Estatal de Entidades 

Deportivas en el que se inscribirán las federaciones deportivas españolas, las ligas 
profesionales, sus normas estatutarias y reglamentarias, las personas que ostenten la 
presidencia y los titulares de los demás órganos directivos, la confederación recogida en la 
disposición adicional sexta, sus estatutos, las entidades que participen en la competición 
profesional, los entes de promoción deportiva previstos en la disposición transitoria primera y 
aquellas otras entidades que reglamentariamente se determinen y que desarrollen una 
actividad en el ámbito deportivo contemplada en esta ley.

2. La inscripción de la entidad deportiva produce su reconocimiento oficial a efectos de 
esta ley y lleva consigo la correspondiente reserva de denominación. Asimismo, establece la 
protección de sus símbolos y emblemas frente a usos ilegítimos por parte de terceras 
personas y el reconocimiento de los beneficios que la normativa vigente le otorgue a aquella, 
sin perjuicio de lo establecido en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y 
disposiciones concordantes.

3. Mediante acuerdo de la Conferencia Sectorial de Deporte se podrá establecer un 
sistema para la comunicación de datos e informaciones en relación con las entidades 
inscritas en los registros autonómicos en los términos que admita la legislación vigente en 
materia de protección de datos personales.

4. El registro de entidades de base asociativa y el registro de signos distintivos como 
marca o nombre comercial de la Oficina Española de Patentes y Marcas, deberán respetar lo 
previsto en este artículo, de tal forma que las solicitudes de inscripción sean rechazadas o 
desestimadas por producirse eventuales conflictos reales o potenciales con entidades 
deportivas que figuren inscritas en el Registro Estatal de Entidades Deportivas, y muy 
especialmente, con federaciones deportivas españolas. El Consejo Superior de Deportes, a 
través del Registro Estatal de Entidades Deportivas, de oficio o a instancia de la entidad 
afectada, procederá a instar a los mencionados registros administrativos la inadmisión de 
solicitudes que pudieran contravenir lo dispuesto en este artículo de la ley.

Artículo 41.  Facultades en materia de control económico.
1. El Consejo Superior de Deportes ostenta las siguientes facultades en materia de 

control económico de cualesquiera entidades deportivas que participen en competiciones 
profesionales:

a) Establecer la obligación de remisión periódica de los documentos e informaciones 
necesarios para el cumplimiento de los fines perseguidos en esta ley.

b) Ordenar la realización de una auditoría de cuentas a otro auditor distinto del nombrado 
por la entidad deportiva o un trabajo con el alcance que determine el Consejo Superior de 
Deportes.

Se desarrollará reglamentariamente el procedimiento mediante el cual los socios, 
accionistas minoritarios o las asociaciones y federaciones de estos puedan instar al Consejo 
Superior de Deportes a la realización de esta auditoría.

c) Denunciar al Ministerio Fiscal y al Tribunal de Cuentas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, las irregularidades que puedan haber conocido como 
consecuencia del ejercicio de sus funciones.
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d) Denunciar al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y demás órganos de 
control las eventuales irregularidades en las que puedan haber incurrido los auditores de 
estas entidades.

2. Además de lo previsto en el apartado anterior, son facultades específicas del Consejo 
Superior de Deportes en materia de control económico de las federaciones deportivas 
españolas y ligas profesionales:

a) Recabar información, documentos, soportes, realizar audiencias, pruebas testificales y 
cuantos otros elementos considere necesarios en este orden de actuaciones para la 
comprobación de la situación económico-contable de estas entidades. Dicha información 
podrá ser recabada bien de las propias entidades u órganos de control económico o bien de 
las asociaciones de deportistas.

b) Convocar y solicitar información directamente a los auditores de estas entidades.
c) Denunciar al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y demás órganos de 

control las eventuales irregularidades en las que puedan haber incurrido los auditores de 
estas entidades.

Artículo 42.  Efectos de la declaración de utilidad pública.
La declaración o reconocimiento de utilidad pública, además de los beneficios generales 

que el ordenamiento jurídico reconoce, conlleva:
a) El uso de la calificación de «utilidad pública» a continuación del nombre de la 

respectiva entidad.
b) La prioridad en la obtención de recursos en los planes y programas de promoción 

deportiva de la Administración General del Estado y de las Entidades Locales, así como de 
los entes o instituciones públicas dependientes de las mismas.

c) El acceso preferente al crédito oficial del Estado.

CAPÍTULO II
De las federaciones deportivas españolas

Sección 1.ª Naturaleza, órganos y estructura

Artículo 43.  Naturaleza de las federaciones deportivas españolas.
1. Las federaciones deportivas españolas son entidades privadas de naturaleza 

asociativa, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia que tienen como objeto el 
fomento, la organización, la reglamentación, el desarrollo y la práctica, en el conjunto del 
territorio del Estado, de las modalidades y especialidades deportivas que figuran en sus 
estatutos.

2. Las federaciones deportivas españolas gozarán de un régimen especial por la 
actividad que desarrollan y por las funciones públicas delegadas que les son encomendadas, 
respetando su naturaleza, en los términos establecidos en el apartado anterior.

3. Las federaciones deportivas españolas deberán reconocer e integrar, necesariamente, 
en sus actividades y en sus órganos de gobierno y representación, según se establezca 
reglamentariamente, a deportistas, clubes deportivos, personal técnico, jueces y juezas, 
personal de arbitraje, federaciones deportivas autonómicas y al resto de colectivos 
interesados que promuevan, practiquen o contribuyan al desarrollo de las modalidades y 
especialidades deportivas que figuren en los estatutos de la federación deportiva española 
de la que formen parte.

4. En los deportes donde exista una competición profesional de ámbito estatal, la liga 
profesional correspondiente se integrará necesariamente en la federación en los términos 
que establecen esta ley y sus normas de desarrollo.

5. La autorización de una federación deportiva se otorgará cuando exista, previamente 
reconocida, una modalidad deportiva no atribuida a otra federación deportiva española y se 
valore que existe interés para el deporte español en función de la implantación nacional e 
internacional y de la propia viabilidad del proyecto, todo ello en los términos que 
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reglamentariamente se establezcan. La eficacia de dicha autorización quedará supeditada a 
su inscripción en el Registro Estatal de Entidades Deportivas, momento a partir del cual 
quedará legalmente constituida. La resolución por la que se autorice o deniegue una 
federación deportiva deberá ser suficientemente motivada.

6. La revocación de la autorización por la que se reconoce una federación deportiva 
española se producirá por la desaparición de los motivos que dieron lugar al reconocimiento 
y sus efectos lo serán desde que se inscriba en el Registro Estatal de Entidades Deportivas 
la resolución que la acuerde, que deberá ser suficientemente motivada. Dicha revocación 
impide que la entidad pueda considerarse, desde ese mismo momento, como una federación 
deportiva española.

7. Las federaciones deportivas españolas y las federaciones autonómicas integradas en 
aquellas son entidades de utilidad pública, lo que conlleva el reconocimiento de los 
beneficios que el ordenamiento jurídico otorga con carácter general a tales entidades, y más 
específicamente aquellos que sean reconocidos en la legislación deportiva en cada 
momento.

8. Podrán constituirse confederaciones de federaciones deportivas para la promoción de 
sus intereses comunes, debiendo ser debidamente inscritas en el Registro Estatal de 
Entidades Deportivas.

Artículo 44.  Modalidades y especialidades deportivas.
1. Se entiende por modalidad deportiva toda forma de práctica de actividad físico-

deportiva con características estructurales propias, que tenga tradición, reconocimiento y 
reglamentación autonómica y nacional. Una modalidad deportiva cuenta a su vez con una o 
varias especialidades deportivas y, a su vez, cada especialidad cuenta con una o varias 
pruebas.

Se entiende por especialidad deportiva la práctica deportiva vinculada a una determinada 
modalidad deportiva basada en unos fundamentos técnicos y tácticos particulares, que, pese 
a no reunir los requisitos para ser considerada modalidad deportiva, tiene singularidad en su 
práctica que la configura con un grado de autonomía suficiente respecto de otras 
especialidades deportivas y/o modalidades deportivas. Dentro de cada especialidad pueden 
existir diferentes disciplinas deportivas, atendiendo a la exclusividad de sus reglas, así como 
al lugar donde se desarrolla.

El reconocimiento de las modalidades y especialidades deportivas de ámbito estatal lo 
realiza el Consejo Superior de Deportes en los términos previstos en esta ley y en sus 
disposiciones de desarrollo, a instancia de los interesados que practiquen u organicen las 
mismas o, tratándose de especialidades, de las federaciones deportivas españolas.

El reconocimiento de las modalidades y especialidades deportivas es previo al 
reconocimiento de la respectiva federación deportiva española o, en su caso, de la 
incorporación de la modalidad o especialidad a una federación deportiva española en sus 
estatutos y reglamentos.

2. En todo caso, serán criterios de valoración el reconocimiento previo de la modalidad 
en el ámbito internacional, la existencia de una tradición sobre su forma de realización y de 
reglas internacionales de práctica y técnicas, la implantación real en nuestro país y el interés 
que, para el deporte español, aprecie el Consejo Superior de Deportes.

El reconocimiento de especialidades deportivas debe valorar su autonomía funcional 
dentro de la modalidad respectiva, la existencia de competiciones propias, su reconocimiento 
en el ámbito deportivo y, en general, el interés que, para el deporte y para su práctica, 
aprecie el Consejo Superior de Deportes.

3. Una modalidad deportiva de ámbito estatal solo podrá estar reconocida a una única 
federación deportiva española.

4. Asimismo, cada federación deportiva española desarrollará su actividad en una única 
modalidad deportiva y las especialidades que puedan ser reconocidas.

No obstante lo anterior, una federación deportiva española podrá solicitar del Consejo 
Superior de Deportes el reconocimiento del desarrollo de más de una modalidad cuando con 
ello se consiga una solución más eficiente y no sea contrario a la organización internacional 
del deporte. Si se refiere a modalidades reconocidas, esta posibilidad deberá ser aprobada 
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por mayoría absoluta de las asambleas generales de las federaciones deportivas españolas 
correspondientes.

Esta integración podrá ser solicitada, igualmente, por acuerdo de dos o más 
federaciones deportivas españolas, con las mayorías establecidas en el párrafo precedente.

Además de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las federaciones deportivas 
españolas de deportes para personas con discapacidad podrán desarrollar más de una 
modalidad deportiva dentro de su ámbito de actuación.

5. Estatutariamente podrá establecerse la existencia de disciplinas deportivas asociadas 
dentro de cada modalidad reconocida por el Consejo Superior de Deportes, así como los 
efectos que se deriven de dicho reconocimiento en el marco de esta ley y sus disposiciones 
de desarrollo, en las condiciones previstas para el reconocimiento de especialidades 
deportivas dentro de una modalidad.

Artículo 45.  Estructura y funcionamiento de las federaciones deportivas españolas.
1. Las federaciones deportivas españolas regularán su estructura interna y su 

funcionamiento a través de sus estatutos, de acuerdo con principios democráticos y 
representativos.

2. El órgano de gobierno de las federaciones deportivas españolas es la asamblea 
general, que podrá y deberá constituirse tanto en el pleno como en la comisión delegada. La 
representación de las federaciones deportivas españolas corresponde a quien ostente la 
presidencia.

Se constituirá una comisión de control económico como órgano de control de las 
federaciones deportivas españolas en los casos que reglamentariamente así se establezca.

Con carácter potestativo, las federaciones deportivas españolas podrán tener una 
dirección ejecutiva.

3. Los estatutos establecerán la composición, funciones, y la duración de los mandatos 
de los órganos federativos, así como la organización complementaria de las federaciones 
deportivas españolas, debiéndose acomodar a los criterios establecidos en las disposiciones 
de desarrollo de esta ley. Los estatutos podrán establecer, en su caso, una limitación de 
número de mandatos del órgano de representación.

4. Los estatutos de las federaciones deportivas españolas, así como sus modificaciones, 
una vez ratificados por el Consejo Superior de Deportes, serán inscritos en el Registro 
Estatal de Entidades Deportivas, entrando en vigor tras su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». Asimismo, los estatutos estarán permanentemente accesibles en la web de la 
federación, en todas las lenguas oficiales y reconocidas por los Estatutos de Autonomía, sin 
perjuicio de cualquier otro medio que asegure su publicidad.

5. Los estatutos, los reglamentos disciplinarios, el electoral, el de competición y el de 
organización interna, en tanto regulen la composición y el funcionamiento de los órganos 
obligatorios de la federación, así como sus modificaciones, una vez ratificados por el 
Consejo Superior de Deportes, serán inscritos en el Registro Estatal de Entidades 
Deportivas, entrando en vigor tras su publicación en la web federativa, mediante una forma 
que asegure la fecha de inserción y, en todo caso, en el plazo de un mes desde la citada 
ratificación, sin perjuicio de cualquier otro medio que asegure su publicidad.

Los reglamentos federativos estarán permanentemente accesibles en la web de la 
federación, en todas las lenguas oficiales y reconocidas por los Estatutos de Autonomía.

6. Las modificaciones propuestas por la federación española correspondiente que 
afecten de manera esencial a las competiciones oficiales de carácter profesional requerirán 
el informe previo y favorable de la liga profesional correspondiente.

Artículo 46.  Contenido mínimo de los estatutos de las federaciones deportivas españolas.
1. Los estatutos son el instrumento esencial de ordenación y funcionamiento de la 

federación deportiva española y deben determinar los órganos que componen su estructura, 
la forma de elección y cese de los mismos, las formas de integración en la federación, los 
derechos y deberes de sus miembros y el de sus estamentos, así como los demás hechos 
que se consideren precisos para la ordenación de su vida interna, de acuerdo con lo previsto 
en esta ley y sus disposiciones de desarrollo. Respecto de la comisión delegada de la 
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asamblea general, los estatutos deberán determinar el régimen de elección, sus 
competencias y su funcionamiento.

2. De forma específica, los estatutos contendrán el régimen de la estructura directiva y 
los posibles conflictos de intereses entre quienes ostenten funciones de dirección, los demás 
miembros de los órganos de participación y dirección y la provisión de bienes y servicios 
para la misma, garantizando la transparencia de los procesos de reclamación y las 
consecuencias que se prevean para el incumplimiento del régimen de conflictos de 
intereses.

3. Los estatutos deben recoger, de manera detallada y diferenciada, el régimen de 
responsabilidad que asumen la persona que ostente la presidencia y los demás miembros de 
los órganos directivos de representación y de gestión de la federación y que dimanen tanto 
de sus actos en el marco de la estructura asociativa frente a sus miembros como frente a 
terceras personas de los actos derivados de las obligaciones civiles, mercantiles, 
administrativo-públicas y cualesquiera otras en las que haya incurrido la federación.

Se deberá incluir el órgano de dirección y gestión del arbitraje de las competiciones 
oficiales cuando la federación internacional correspondiente así lo requiera. Dicho órgano 
dependerá exclusivamente de la respectiva federación deportiva española cuando así se 
derive de las normas emanadas de las respectivas federaciones internacionales.

4. Los estatutos incluirán específicamente el modelo de retribución de quien ostente la 
presidencia de la federación deportiva española.

El régimen concreto de vinculación orgánica o de compensación de gastos debe 
habilitarse por la asamblea de la respectiva federación y será público en su página web.

Los miembros de la junta directiva solo podrán percibir indemnizaciones por gastos en 
las cuantías normalizadas y generales que para cada federación acuerde la respectiva 
asamblea, tomándose como referencia las establecidas para la función pública.

5. Los estatutos deberán prever la existencia de sendas comisiones de igualdad y de 
deporte de personas con discapacidad.

La comisión de igualdad se encargará, entre otras funciones que puedan atribuírsele, de 
gestionar las incidencias producidas en su seno relativas a discriminación por razón de sexo, 
orientación sexual, o identidad sexual, así como de orientar a deportistas y personal de la 
federación en la prevención y detección de estas situaciones.

La comisión de deporte de personas con discapacidad se encargará, entre otras 
funciones que puedan atribuírsele, de gestionar las incidencias producidas en su seno 
relativas a discriminación por razón de discapacidad, de orientar a deportistas y personal de 
la federación en la prevención y detección de estas situaciones y de promover la práctica de 
la modalidad deportiva entre las personas con discapacidad, preferentemente con un 
enfoque inclusivo.

6. Los estatutos podrán prever la existencia de una comisión de la afición, que se 
encargará, entre otras funciones que puedan atribuírsele, de gestionar las incidencias 
producidas en su seno relativas a la seguridad de la afición. En el caso de que exista una 
asociación, legalmente constituida e inscrita, y representativa de los aficionados, a nivel 
estatal, esta formará parte de dicha comisión. En el caso de que existan varias, se 
reglamentará de manera consensuada entre las partes, la participación dentro del seno de la 
federación.

Artículo 47.  Reglas para la elección y designación de órganos.
1. La consideración de electores y elegibles para la asamblea general se reconoce a:
a) Las personas deportistas, mayores de edad para ser elegibles, y no menores de 

dieciséis años para ser electores, que tengan licencia en vigor en el momento de las 
elecciones y que la hayan tenido durante el año o la temporada deportiva inmediatamente 
anterior. Igualmente, para su inclusión en el censo electoral tales personas deberán acreditar 
la participación en competiciones o actividades deportivas en los términos previstos en las 
disposiciones normativas reguladoras de los procesos electorales federativos.

b) El personal técnico, los jueces y juezas, el personal de arbitraje y otros colectivos 
interesados, en similares circunstancias a las señaladas en la letra a).
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c) Los clubes deportivos y entidades deportivas afiliadas a la federación española 
correspondiente, debiendo haber participado en competiciones o actividades en los términos 
previstos en las disposiciones normativas reguladoras de los procesos electorales 
federativos. Quienes actúen en nombre y representación de estas entidades deportivas en 
los procesos electorales deberán ser mayores de edad.

2. La presidencia de la federación deportiva española es elegida por su asamblea 
general.

3. Las y los miembros de la junta directiva serán designados y cesados por la 
presidencia de la federación deportiva española, dando cuenta a la asamblea general.

La composición de la junta directiva se ajustará al criterio de composición equilibrada 
establecido en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas, respetando la 
representación de las personas deportistas con discapacidad en las federaciones que hayan 
procedido a la integración en los términos previstos en el artículo 6 de esta ley.

4. La comisión de control económico se compondrá de un máximo de cinco miembros 
independientes e imparciales, designados por la asamblea general, a propuesta de la junta 
directiva, entre profesionales con acreditada formación y experiencia de carácter económico, 
financiero y de auditoría, por un mandato de cuatro años.

Las y los miembros de esta comisión no pueden serlo al mismo tiempo de la asamblea 
general ni de la junta directiva, pero sí podrán ejercer las mismas funciones en más de una 
federación deportiva española.

La composición de esta comisión se ajustará al criterio de composición equilibrada 
establecido en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.

5. La persona titular de la dirección ejecutiva es designada y cesada por la presidencia y 
no puede pertenecer a la comisión de control económico, a la asamblea general ni a la junta 
directiva.

Las funciones encomendadas a la dirección ejecutiva serán asumidas por la presidencia 
en caso de no creación de este órgano.

Sección 2.ª Federaciones deportivas autonómicas

Artículo 48.  Integración de las federaciones deportivas autonómicas en la federación 
deportiva española correspondiente.

1. Para la participación en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito 
estatal o internacional, las federaciones deportivas de ámbito autonómico se integrarán 
necesariamente en las respectivas federaciones deportivas españolas.

La integración implicará la aceptación de la normativa interna de las federaciones 
deportivas españolas.

El hecho de la integración no supondrá obligación de contenido económico por este 
concepto.

2. No obstante, las federaciones deportivas autonómicas podrán participar directamente 
en el ámbito internacional, si la federación internacional correspondiente contempla su 
participación, en el caso de modalidades o especialidades deportivas con arraigo histórico y 
social en su respectiva Comunidad Autónoma, o bien en el caso de que la federación 
autonómica hubiera formado parte de una federación internacional antes de la constitución 
de la federación española correspondiente.

En tales supuestos, la participación de la federación deportiva autonómica en 
competiciones oficiales internacionales se producirá previo acuerdo con el Consejo Superior 
de Deportes. Tal acuerdo conllevará el apoyo conjunto a la integración de la federación 
autonómica en la federación internacional.

3. Los estatutos de las federaciones deportivas españolas incluirán los sistemas de 
integración y representatividad de las federaciones deportivas de ámbito autonómico, según 
lo establecido en las disposiciones de desarrollo de esta ley. Además, los estatutos 
dispondrán un sistema para la solución de los conflictos de todo orden que puedan 
plantearse entre una federación deportiva española y las federaciones autonómicas 
integradas.
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Sin perjuicio de lo anterior, se establecerán, en un convenio único para todas las 
federaciones autonómicas, las obligaciones de contenido económico y la concreción de los 
criterios de representatividad en la asamblea general en todo aquello que no esté regulado 
en los estatutos de las federaciones deportivas españolas.

Reglamentariamente se establecerá la distribución de obligaciones mínimas en el caso 
de que las federaciones no alcancen un acuerdo para la celebración de un convenio de 
integración.

En todo caso, para que las federaciones de ámbito autonómico puedan integrarse en las 
federaciones deportivas españolas o, en su caso, mantener esa integración, deberán 
eliminar cualquier obstáculo o restricción que impida o dificulte la participación de personas 
extranjeras que se encuentren legalmente en España y de sus familias en las actividades 
deportivas que organicen.

4. La integración de la federación autonómica en la correspondiente federación española 
supone la asunción de la representación de ésta en su respectivo ámbito territorial. Las 
federaciones deportivas españolas no podrán establecer delegaciones territoriales o 
estructuras similares al margen de aquellas.

5. No obstante lo anterior, cuando no exista federación autonómica o la misma no esté 
integrada, la federación española correspondiente podrá establecer una delegación para 
desarrollar la actividad puramente estatal o que habilite para la participación en las 
competiciones estatales, integrada por una persona cuyo nombramiento y cese compete a la 
presidencia, en los términos que establezcan los estatutos de la correspondiente federación.

6. Las federaciones deportivas autonómicas o, en su caso, las delegaciones de las 
federaciones deportivas españolas, podrán desarrollar en su respectivo territorio las 
actividades propias que derivan de la promoción, desarrollo y organización de competiciones 
y actividades deportivas de todas las modalidades y, en su caso, especialidades deportivas 
que estén reconocidas para la federación deportiva española respectiva, sin perjuicio del 
desarrollo que corresponda a las modalidades y especialidades propias que la federación 
autonómica tenga reconocidas en virtud del ordenamiento jurídico de la Comunidad, en su 
caso.

7. Los estatutos de la federación deportiva española determinarán las causas, 
necesariamente graves y persistentes, que permitan la separación de las federaciones 
deportivas autonómicas, así como un procedimiento de separación y sus efectos.

La decisión final sobre la separación recaerá en la asamblea general de la federación 
deportiva española.

8. Los acuerdos de integración y separación adoptados al amparo de lo previsto en este 
artículo deberán ser ratificados por el Consejo Superior de Deportes antes de su inscripción 
en el Registro Estatal de Entidades Deportivas. Para ello, la Federación Deportiva Española 
deberá comunicar dichos acuerdos al Consejo Superior de Deportes, a los efectos de que 
este organismo verifique su adecuación y cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y sus 
normas de desarrollo.

La resolución del Consejo Superior de Deportes podrá ser recurrida en los términos 
previstos en el artículo 118 de esta ley.

Sección 3.ª Licencia deportiva

Artículo 49.  Licencia deportiva.
1. Para la participación en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito 

estatal e internacional será preciso estar en posesión de una licencia expedida por la 
correspondiente federación deportiva española, que garantizará la uniformidad de contenido 
y condiciones económicas por modalidad, estamento y categoría, siendo competencia de la 
asamblea general la fijación de su cuantía, excepto cuando participen federaciones 
autonómicas en los términos del artículo 48.2 de esta ley, en cuyo caso la licencia será 
expedida por la correspondiente federación autonómica.

Las personas que soliciten una licencia deportiva podrán ser sometidas, con carácter 
previo a su concesión, a un control de dopaje, en los términos previstos en la Ley Orgánica 
11/2021, de 28 de diciembre, de lucha contra el dopaje en el deporte, con el fin de 
determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta norma.
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En el ámbito de las competiciones deportivas españolas, la resolución sobre la 
expedición o denegación de la licencia se dictará en el plazo de quince días hábiles desde 
su solicitud cuando en la misma se incluyan todos los requisitos válidamente requeridos para 
su expedición. El incumplimiento de este plazo, salvo por causa debidamente justificada, 
será considerado como una negativa injustificada a la expedición de licencias.

Para la participación en competiciones de carácter profesional, las licencias deberán ser 
visadas, previamente a su expedición, por la liga profesional correspondiente. El 
otorgamiento de la licencia nunca podrá quedar condicionada a la participación en otras 
competiciones o actividades deportivas.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las licencias expedidas por las 
federaciones de ámbito autonómico habilitarán para la participación en competiciones de 
carácter no profesional siempre y cuando aquéllas se hallen integradas en las federaciones 
deportivas españolas, se expidan dentro de las condiciones mínimas de carácter económico 
que fijen estas y comuniquen su expedición a las mismas.

Los convenios de integración entre las federaciones españolas y autonómicas fijarán los 
plazos de abono y el montante a percibir de las cuotas económicas derivadas de la licencia.

Estas licencias reflejarán, separadamente, el coste de los seguros suscritos, y las cuotas 
que corresponden a las federaciones española y autonómica, al menos, en la lengua 
española oficial del Estado.

3. En todo caso, se asegurará un régimen estadístico, documental y registral que permita 
diferenciar:

a) Los efectos de la licencia en los respectivos ámbitos territoriales en orden a la 
determinación respectiva de la condición de electores y elegibles;

b) la participación o la distribución económica de los derechos devengados como 
consecuencia de la expedición;

c) la suscripción de un único seguro deportivo con cobertura en el ámbito territorial 
propio de cada federación, ya sea autonómica o estatal, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 23.2.e);

d) aquellas otras delimitaciones que permitan sin confusión el ejercicio de las respectivas 
competencias por las federaciones nacionales y autonómicas.

4. En la expedición de licencias se garantizará la no discriminación y la igualdad de trato, 
en consonancia con las normas de las federaciones deportivas internacionales y los Comités 
Olímpico y Paralímpico Internacionales.

5. En ningún caso se podrán imponer restricciones a la expedición de licencias a 
personas extranjeras que tengan residencia legal en España, sin perjuicio de lo dispuesto en 
la aplicación de la normativa federativa nacional o internacional en cada caso aplicable, 
cuando esta haya sido reconocida por los organismos internacionales conformados por 
Estados.

6. Finalizada la vigencia de una licencia entre un club y un deportista menor de edad, las 
federaciones deportivas no podrán negarse a expedir licencias a deportistas, aun cuando la 
entidad de origen pretenda hacer valer derechos de formación con base en lo estipulado en 
la normativa federativa o en los contratos celebrados entre aquellas.

Lo anterior no obstará a que se pueda reclamar una compensación económica a la 
entidad deportiva que celebre el primer contrato de trabajo como profesional de la persona 
deportista, que deberá ser ajustada al coste en que la entidad formadora haya incurrido.

7. El incumplimiento de lo establecido en los apartados 4, 5 y 6 será considerado, a 
efectos sancionadores, como una injustificada negativa a la expedición de licencias.

8. En el caso de que se diferencie entre licencias profesionales y no profesionales, las 
federaciones deportivas españolas o, en su caso, las ligas profesionales, incluirán entre los 
requisitos para tramitar las licencias profesionales la aportación de su afiliación y alta en el 
Sistema de la Seguridad Social y, en el caso de las personas contempladas en el apartado 1, 
cuando el ejercicio profesional se desarrolle por cuenta ajena, el correspondiente contrato en 
la modalidad laboral que proceda.

9. Estarán inhabilitadas para obtener una licencia deportiva que faculte para participar en 
las competiciones de cualquier modalidad deportiva a las que hace referencia el apartado 1 
las personas deportistas y demás personas de otros estamentos que hayan sido 
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sancionadas por dopaje, tanto en el ámbito autonómico como en el estatal y el internacional, 
mientras se encuentren cumpliendo la sanción respectiva. Esta inhabilitación impedirá, 
igualmente, que el Estado o que las Comunidades Autónomas competentes reconozcan o 
mantengan la condición de deportista o técnico de alto nivel. El Consejo Superior de 
Deportes y las Comunidades Autónomas acordarán los mecanismos que permitan extender 
los efectos de estas decisiones a los ámbitos competenciales respectivos, así como dotar de 
reconocimiento mutuo a las inhabilitaciones para la obtención de las licencias deportivas que 
permitan participar en competiciones oficiales o cualquier otro evento deportivo que pudiera 
tener la citada consideración o calificación.

Sección 4.ª Funciones de las federaciones deportivas españolas

Artículo 50.  Funciones a desarrollar bajo la tutela del Consejo Superior de Deportes.
Las federaciones deportivas españolas ejercen, bajo la tutela del Consejo Superior de 

Deportes, las siguientes funciones públicas de carácter administrativo:
a) Ejecutar lo establecido en los Programas de Desarrollo Deportivo que suscriban el 

Consejo Superior de Deportes y las federaciones deportivas españolas en relación con la 
actividad deportiva susceptible de subvención, según lo previsto en el artículo 54.

b) Calificar las competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal y organizar, en su 
caso, las competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal no profesionales. La 
organización de tales competiciones se entiende referida a la regulación del marco general 
de las mismas.

c) Expedir licencias en los términos previstos en esta ley y sus disposiciones de 
desarrollo.

A estos efectos, únicamente tendrá carácter de función pública de ámbito administrativo 
el acto o resolución por el que se concede o se deniega la expedición de la licencia.

d) Otorgar y ejercer el control de las subvenciones que asignen a las asociaciones y 
entidades deportivas como consecuencia del ejercicio de potestades públicas, en la forma 
que reglamentariamente se determine.

e) Colaborar con la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, 
tanto en la formación de los técnicos deportivos en el marco de la regulación y control de las 
enseñanzas deportivas de régimen especial, como en los programas de formación continua.

f) Ejercer la potestad disciplinaria en los términos establecidos en esta ley y sus 
disposiciones de desarrollo.

Artículo 51.  Funciones propias de carácter privado de las federaciones deportivas 
españolas.

Son funciones propias de las federaciones deportivas españolas:
a) Organizar o tutelar las competiciones oficiales de carácter internacional que se 

celebren en el territorio del Estado, de conformidad con lo previsto en el artículo 14.o).
b) Organizar las actividades y competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal que 

hayan sido calificadas conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, sin perjuicio de lo 
previsto en esta ley en relación con las competiciones profesionales y la competencia de las 
ligas profesionales al respecto. Para la organización de estas actividades y competiciones 
deportivas oficiales de ámbito estatal no se podrá establecer relación comercial con un 
deportista en activo susceptible de participar en las mismas.

Esta atribución supondrá a las federaciones deportivas españolas el reconocimiento, a 
todos los efectos, de los derechos sobre las competiciones que reconoce la presente ley y el 
Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la 
comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las 
competiciones de fútbol profesional, sin perjuicio de los derechos e intereses legítimos de las 
entidades deportivas y de las personas deportistas que participan.

c) Reconocer y, en su caso, organizar actividades y competiciones no oficiales que 
puedan desarrollarse en su ámbito, con participación de equipos y deportistas de más de 
una Comunidad Autónoma, y fijar los requisitos y condiciones de la celebración de dichas 
actividades.
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La celebración de estas competiciones o actividades pueden venir impulsadas por la 
propia federación o por instituciones públicas o privadas que soliciten reconocimiento 
federativo.

d) Establecer, en las competiciones en las que existen relaciones laborales y 
económicas, sistemas de prevención de la insolvencia y de abono de salarios de las 
personas deportistas y de las deudas en términos similares a los que se establecen para las 
competiciones profesionales en el artículo 95.b).

Con el fin de garantizar su idoneidad, compatibilidad con el resto de la actividad 
deportiva, legalidad y oportunidad, los criterios y requisitos de participación que se 
establezcan deberán ser aprobados por el Consejo Superior de Deportes.

e) Elaborar y aprobar la normativa estatutaria y reglamentaria para su ratificación 
posterior por el Consejo Superior de Deportes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
45.4 y 5.

f) Promover el desarrollo de la actividad deportiva que se corresponda con su modalidad 
o especialidades deportivas en todo el ámbito del Estado estableciendo medidas de 
promoción y desarrollo del deporte base y del talento.

g) Diseñar, elaborar y ejecutar, en el marco de sus competencias y en coordinación, en 
su caso, con las federaciones de ámbito autonómico, los planes de preparación de las 
personas calificadas de alto nivel y de alto rendimiento en su respectiva modalidad o 
especialidades deportivas.

h) Contribuir con la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en 
la prevención, control y represión del uso de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos 
y métodos no reglamentarios en el deporte.

i) Elegir las personas deportistas que han de integrar las selecciones españolas.
j) Ejercer la potestad disciplinaria, en aquellas cuestiones que no estén integradas en el 

artículo anterior, dentro de las competencias que le son propias.
k) Desarrollar programas de tecnificación deportiva.
l) Colaborar con las Administraciones Públicas en el desarrollo de políticas públicas y 

acciones que estén vinculadas con el objeto de las federaciones deportivas.
m) Todas aquellas que puedan redundar en beneficio de las actividades que le son 

propias y sirvan al desarrollo de la modalidad y especialidades deportivas que administran.
n) Cualesquiera otras previstas en esta ley o en otras normas del ordenamiento jurídico.

Sección 5.ª Patrimonio y gestión económica de las federaciones deportivas 
españolas

Artículo 52.  Patrimonio de las federaciones deportivas españolas.
1. Constituye el patrimonio de las federaciones deportivas españolas el conjunto de 

bienes y derechos cuya titularidad les corresponda.
2. Son recursos de las federaciones:
a) Los rendimientos de las actividades que desarrollan.
b) Los frutos y rentas de su patrimonio.
c) Los derivados de las operaciones de crédito que puedan realizar.
d) Las donaciones, herencias, legados y premios.
e) Cualesquiera otros que puedan serle atribuidos por disposición legal, convenio, 

contrato u otro negocio jurídico.
3. En caso de disolución de una federación deportiva española, su patrimonio neto, si lo 

hubiera, se aplicará por el Consejo Superior de Deportes a la realización de funciones y 
actividades de carácter análogo.

Artículo 53.  Presupuesto y gestión económica.
1. Las federaciones deportivas españolas aprobarán para cada ejercicio económico un 

presupuesto que refleje el conjunto de ingresos y gastos previstos.
La liquidación del presupuesto anual se remitirá a los miembros de la asamblea de forma 

individual y se hará pública en la web de la federación, junto con la convocatoria de la 
asamblea general correspondiente, al menos quince días antes de su celebración.
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2. Las federaciones deportivas españolas tienen su propio régimen de administración y 
gestión de presupuesto y patrimonio, siéndoles de aplicación, en todo caso, las siguientes 
reglas:

a) Pueden promover y organizar actividades y competiciones deportivas dirigidas al 
público, debiendo aplicar los beneficios económicos, si los hubiere, al desarrollo de su objeto 
social.

b) Pueden gravar y enajenar sus bienes inmuebles, tomar dinero a préstamo y emitir 
títulos representativos de deuda o de parte alícuota patrimonial, siempre que dichos 
negocios jurídicos no comprometan de modo irreversible el patrimonio de la federación o su 
objeto social.

Cuando se trate de bienes inmuebles que hayan sido financiados, en todo o en parte, 
con fondos públicos de la Administración General del Estado, será preceptiva la autorización 
del Consejo Superior de Deportes para su gravamen o enajenación.

c) Pueden ejercer, complementariamente, actividades de carácter económico, comercial, 
profesional o de servicios y destinar sus bienes y recursos a los mismos objetivos deportivos, 
pero en ningún caso podrán repartir beneficios entre sus miembros. Estas actividades deben 
guardar conexión con su objeto social.

Artículo 54.  Programas de Desarrollo Deportivo.
1. La actividad de las federaciones deportivas españolas que tenga interés deportivo en 

los términos que delimite el Consejo Superior de Deportes será subvencionada en el marco 
de los Programas de Desarrollo Deportivo.

2. Los Programas de Desarrollo Deportivo son el instrumento por el que las federaciones 
deportivas españolas y el Consejo Superior de Deportes acuerdan los objetivos, programas 
deportivos, forma de financiación y estructuras de realización de las modalidades y 
especialidades deportivas que hayan asumido, debiendo reflejar necesariamente las 
modalidades practicadas por personas con discapacidad en los supuestos de integración 
previstos en el artículo 6, en los que deberá consignarse un presupuesto específico para 
dicha modalidad de personas con discapacidad.

Todos los Programas de Desarrollo Deportivo incorporarán la efectiva consideración del 
principio de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad en su diseño y ejecución.

3. Los Programas de Desarrollo Deportivo tendrán un carácter plurianual e irán fijando 
anualmente las aportaciones de toda índole en función del cumplimiento de los resultados y 
la disponibilidad presupuestaria.

4. Para el acceso a este instrumento será imprescindible que la federación deportiva 
española presente un Plan Estratégico de su actividad durante, al menos, el periodo de 
vigencia del Programa de Desarrollo Deportivo correspondiente.

5. La financiación pública y las subvenciones del Consejo Superior de Deportes se 
centrarán, esencialmente, en el cumplimiento de los objetivos establecidos de acuerdo con el 
apartado 2 de este artículo, así como en otros programas que aquel organismo autónomo 
considere de interés.

Sección 6.ª Prevención de la insolvencia e iliquidez de las federaciones 
deportivas españolas

Artículo 55.  Prevención de la insolvencia.
1. La federación deportiva española que se encuentre en situación de probabilidad de 

insolvencia en los términos definidos por la legislación concursal, deberá ponerlo de 
inmediato en conocimiento del Consejo Superior de Deportes acompañando informe en el 
que detallará las causas de esa situación y los medios propios con que cuente para 
superarla.

2. Recibida la anterior comunicación y en cualquier otro momento en que el Consejo 
Superior de Deportes considere que existe probabilidad de insolvencia requerirá a la 
federación deportiva para que, en el plazo de dos meses, presente un plan de viabilidad con 
el fin de impedir la insolvencia. Si el Consejo Superior de Deportes considerase insuficiente 
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el plan de viabilidad presentado por la federación podrá proponer, dentro de los diez días 
siguientes, las modificaciones que estime necesarias o convenientes. El cumplimiento del 
plan de viabilidad, con o sin las modificaciones introducidas, en su caso, por el Consejo 
Superior de Deportes y aceptadas por la federación, será vinculante para esta.

3. Desde que tenga lugar esa comunicación de la existencia de la probabilidad de 
insolvencia o la presentación del plan de viabilidad, la federación deportiva estará obligada a 
informar mensualmente al Consejo Superior de Deportes de la evolución de la situación.

4. Durante la fase de cumplimiento del plan de viabilidad, la aprobación de presupuestos 
por parte la federación deportiva española precisará de informe preceptivo y vinculante del 
Consejo Superior de Deportes.

5. El Consejo Superior de Deportes tendrá las facultades necesarias para determinar si 
el plan de viabilidad ha sido cumplido y para establecer las consecuencias del 
incumplimiento de ese plan.

6. En lo no previsto en este artículo se estará a lo establecido en la legislación concursal.

CAPÍTULO III
De las ligas profesionales

Artículo 56.  Constitución y estructura.
1. En las federaciones deportivas españolas donde exista competición oficial de carácter 

profesional y ámbito estatal se constituirán ligas, integradas exclusiva y obligatoriamente por 
todas las entidades deportivas o deportistas que participen en dicha competición, según la 
modalidad o especialidad deportiva de la que se trate, de acuerdo con los requisitos 
establecidos en esta ley.

El reconocimiento de una liga profesional se producirá con su inscripción en el Registro 
Estatal de Entidades Deportivas, momento a partir del cual se entiende legalmente 
constituida. La resolución que se dicte sobre la autorización o denegación de su inscripción 
deberá ser suficientemente motivada.

2. Las ligas profesionales tendrán personalidad jurídica, naturaleza asociativa y gozarán 
de autonomía para su organización interna y funcionamiento respecto de la federación 
deportiva española correspondiente de la que formen parte.

3. Los estatutos de las ligas profesionales, así como los reglamentos disciplinario, de 
control económico a las entidades participantes, electoral, de competición, en el caso de que 
lo hubiera, de organización interna, en tanto regule este la composición y el funcionamiento 
de sus órganos obligatorios, y las modificaciones correspondientes, serán ratificados por el 
Consejo Superior de Deportes, previo informe preceptivo y no vinculante de la federación 
deportiva española, debiendo incluir los requisitos establecidos reglamentariamente.

Los estatutos y reglamentos a que se refiere el párrafo anterior serán inscritos en el 
Registro Estatal de Entidades Deportivas, entrando en vigor tras su publicación en la web de 
la liga profesional. Dicha publicación se llevará a cabo de forma que asegure la fecha de 
inserción y, en todo caso, en el plazo de un mes desde la citada ratificación, sin perjuicio de 
cualquier otro medio que asegure su publicidad, será permanentemente accesible y se 
realizará en todas las lenguas oficiales en el territorio estatal.

4. Si por causas económicas o de otra índole, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, la liga profesional no pudiera desarrollar su función, ésta será ejercida 
por la federación respectiva previo acuerdo del Consejo Superior de Deportes que determine 
las condiciones de dicho ejercicio, el plazo y las condiciones de realización.

Artículo 57.  Contenido mínimo de los estatutos de las ligas profesionales.
1. Los estatutos son el instrumento esencial de ordenación y funcionamiento de la liga 

profesional y deben determinar:
a) Los órganos que componen su estructura, entre los que deberá existir una comisión 

de control económico cuya composición y obligaciones se asemejarán a las que se 
establecen en las federaciones deportivas para este órgano.

b) La forma de elección y cese de sus miembros.
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c) Las formas de integración en la liga.
d) Los derechos y deberes de sus miembros.
e) Las competencias propias y delegadas.
f) Los demás elementos que se consideren precisos para la ordenación de su vida 

interna.
2. De forma específica, los estatutos deben prever el régimen de su estructura directiva y 

los posibles conflictos de intereses entre quienes ostenten funciones de dirección y demás 
miembros de los órganos de participación y dirección, por un lado, y los proveedores de 
bienes y servicios, por otro; estableciendo mecanismos para garantizar la transparencia de 
los procesos de reclamación, así como las consecuencias por el incumplimiento del régimen 
de conflictos de intereses.

Los estatutos deben prever de manera detallada y diferenciada el régimen de 
responsabilidad que asumen la persona que ostente la presidencia y los demás miembros de 
los órganos directivos, de representación y de gestión de la liga profesional y que dimanen 
tanto de sus actos en el ámbito de la estructura asociativa frente a sus miembros, como de 
las obligaciones civiles, mercantiles, administrativo-públicas y cualesquiera otras en las que 
haya incurrido la liga frente a terceras personas.

3. El régimen concreto de vinculación orgánica o de compensación de gastos de la 
persona que ostente la presidencia debe autorizarse por la asamblea de la respectiva liga y 
se hará público en su página web.

CAPÍTULO IV
Disposiciones comunes a federaciones deportivas y ligas profesionales

Sección 1.ª Control económico

Artículo 58.  Control económico.
1. Las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales establecerán su 

propio sistema de control económico a propuesta de su comisión de control económico.
El sistema de control puede consistir en sistemas de intervención previa de la propia 

comisión o control financiero posterior por núcleos de actividad.
2. En todo caso, las cuentas anuales de las federaciones deportivas españolas y las 

ligas profesionales serán sometidas a auditoría de cuentas. El Consejo Superior de Deportes 
podrá encargar su realización, respetando los plazos máximos y mínimos de contratación 
establecidos en la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. A los efectos 
previstos en la citada ley, las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales 
tienen la consideración de entidades de interés público.

La federación o liga, así como cualquier persona jurídica vinculada, participada o 
dependiente de la misma o sobre la que ejerza la federación o la liga una influencia decisiva 
y que contribuya a la realización de sus actividades, estarán obligadas a facilitar cuanta 
información fuera necesaria para realizar los trabajos de auditoría de cuentas.

Los informes de auditoría de cuentas que se realicen de acuerdo con lo dispuesto en 
este apartado deberán ser remitidos al Consejo Superior de Deportes cuando este no las 
haya encargado.

3. La comisión de control económico respectiva o cualquiera de sus miembros de forma 
individual pondrán en conocimiento del Consejo Superior de Deportes la existencia de 
irregularidades de carácter económico, falta de atención a los requerimientos, insuficiencia 
de información o cualquier otra circunstancia que dificulte la buena gestión económica de la 
federación o liga correspondiente.

El Consejo Superior de Deportes garantizará el carácter confidencial de las denuncias y 
comunicaciones que reciba al amparo del presente apartado.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la comisión de control 
económico deberá remitir al Consejo Superior de Deportes un informe, en el plazo de tres 
meses desde la aprobación de las cuentas anuales, sobre la gestión económica de la 
federación o la liga correspondiente, en dicho ejercicio.
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5. El Consejo Superior de Deportes deberá realizar, durante el año posterior al ejercicio 
natural sobre el que se refieran los datos, un informe sobre la situación económico-financiera 
de las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales, que será notificado a 
estas entidades. Este informe deberá publicarse en la página web del Consejo Superior de 
Deportes, así como en las correspondientes páginas web de dichas entidades.

Sección 2.ª De la gobernanza de las federaciones deportivas y las ligas 
profesionales

Artículo 59.  Normas de gobernanza.
1. Son deberes de los miembros de la junta directiva y, en su caso, de la comisión 

delegada de las federaciones deportivas u órganos de gestión y dirección en el caso de las 
ligas profesionales, los siguientes:

a) Oponerse a los acuerdos contrarios al ordenamiento jurídico, a los estatutos o al 
interés de la entidad.

b) Mantener en secreto cuantos datos o informaciones conozcan en el desempeño de 
sus cargos, no pudiendo utilizarlos en beneficio propio o de tercero.

c) Abstenerse de intervenir en deliberaciones y votaciones de cualquier cuestión en la 
que pudieran tener interés particular.

d) No hacer uso indebido del patrimonio de la federación o de la liga ni valerse de su 
posición para obtener ventajas patrimoniales.

e) No obtener ventaja respecto de las oportunidades de negocio que conozcan en su 
condición de miembros de la junta directiva o de la comisión delegada u órganos 
equivalentes ni admitir comisiones por parte de ningún miembro de órganos colegiados de 
las ligas o federaciones.

2. Corresponderá a la persona que ostente la secretaría de la junta directiva velar por la 
legalidad formal y material de las actuaciones de la misma y comprobar la regularidad 
estatutaria y el cumplimiento de las disposiciones emanadas de los órganos reguladores, así 
como cuidar la observancia de los principios o criterios de buen gobierno.

3. En la memoria económica que han de presentar las federaciones deportivas como 
entidades de utilidad pública y las ligas profesionales, se dará información de todas las 
aportaciones dinerarias o en especie satisfechas a los miembros de la junta directiva.

4. Los directivos y altos cargos de federaciones y ligas deberán suministrar información 
relativa a las relaciones de índole contractual, comercial o familiar que mantengan con 
proveedores o entidades que tengan vínculos comerciales o profesionales con la federación 
o la liga de la que forman parte.

El Consejo Superior de Deportes requerirá información periódica sobre el volumen de 
transacciones económicas que la federación o la liga mantengan con sus miembros o 
terceras personas vinculados a ellos. Asimismo, requerirá información periódica sobre los 
cargos directivos que las personas responsables de federaciones y ligas desempeñan, en su 
actividad privada, en otras sociedades o empresas.

Artículo 60.  Código de Buen Gobierno.
1. Las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales adoptarán un Código 

de Buen Gobierno con el objeto de mejorar las actuaciones y criterios en materia de 
composición, principios democráticos y funcionamiento de sus órganos de gestión, 
regulación de los conflictos de intereses, implementación de acciones de desarrollo y 
solidaridad, implantación de mecanismos de control, fomento de la ejemplaridad en la 
gestión y representación de entes federados y asociados, prevención de ilícitos de cualquier 
orden y establecimiento de una estructura transparente, íntegra y organizada en el desarrollo 
de su actividad.

2. A estos efectos, estas entidades, después de cada elección a la presidencia, 
aprobarán un plan de riesgo relativo al gobierno corporativo, adoptándose las medidas 
adecuadas.

3. Entre las previsiones del Código se incluirá el establecimiento de un sistema de 
autorización de operaciones donde se determinará quién o quiénes deben aprobar, con su 
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firma, en función de su cuantía, cada una de las operaciones que realice la federación o la 
liga, regulando un sistema de separación de funciones en el que ninguna persona pueda 
intervenir en todas las fases de una transacción.

4. El seguimiento del Código de Buen Gobierno corresponderá a terceros independientes 
o a un órgano interno formado por personas sin vinculación alguna de carácter económico o 
profesional con la entidad deportiva, que podrán ser miembros de la asamblea general. Los 
informes o documentos que resulten de dicho seguimiento se harán públicos en la web de la 
respectiva entidad deportiva.

5. Las federaciones y las ligas deberán elaborar, con carácter anual, un Informe de Buen 
Gobierno, que someterán a aprobación de la asamblea general. En dicho informe se 
concretará el grado de cumplimiento de las recomendaciones efectuadas con arreglo a lo 
previsto en el apartado anterior o, en caso contrario, se determinarán las razones por las que 
no se han cumplido.

El informe, una vez aprobado por la asamblea general, será remitido al Consejo Superior 
de Deportes.

6. Cuando la persona titular de la presidencia o cualquier miembro de la junta directiva 
de una federación o liga profesional sean condenados por sentencia firme, deberán 
abandonar el cargo de forma inmediata, notificando tal circunstancia al Consejo Superior de 
Deportes.

7. Se establecerán reglamentariamente los mecanismos mediante los cuales el Consejo 
Superior de Deportes evaluará la necesidad de financiar económicamente las actuaciones 
de vigilancia y supervisión del Buen Gobierno aquí recogidas. Se establecerán a su vez y de 
la misma manera tres elementos sustanciales que resultan imprescindibles en cualquier 
Código de Buen Gobierno: canales de denuncia, régimen sancionador sobre el 
incumplimiento del mismo y las formas de comunicación y formación que se establezcan 
para dicho Código.

Artículo 61.  Transparencia de la información.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información y buen gobierno, las federaciones deportivas 
españolas y las ligas profesionales harán público en sus páginas web:

a) Los estatutos, reglamentos y normas internas de aplicación general.
b) La estructura organizativa, con identificación de las personas que integran los órganos 

de gobierno y determinación de los responsables del ejercicio de las funciones directivas.
c) Sede física, horario de atención al público, teléfono y dirección de correo electrónico.
d) El presupuesto aprobado por la asamblea.
e) La liquidación del presupuesto del año anterior.
f) El informe de auditoría de cuentas y los informes de la comisión de control económico.
g) Las subvenciones y ayudas públicas y privadas recibidas, con indicación de importe 

individualizado para las públicas y global de las privadas, así como finalidad y destinatarios 
últimos, con respeto a la legislación vigente en materia de protección de datos personales.

h) Las actas de la asamblea general y extractos de las actas de las reuniones de la junta 
directiva y de la comisión delegada, si la hubiere, con mención expresa de los acuerdos 
adoptados.

i) Información suficiente sobre sus proveedores y régimen de contratación con los 
mismos.

j) La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad 
de las actividades que sean de su competencia.

k) Los informes sobre el grado de cumplimiento de los códigos de buen gobierno que se 
realicen.

l) Las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte o de otros órganos 
disciplinarios que afecten a la respectiva federación o liga. Dicha publicación se realizará en 
los términos que establece la legislación vigente en materia de protección de datos 
personales.

2. Además, las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales deberán 
publicar, en las mismas condiciones:
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a) Los Programas de Desarrollo Deportivo suscritos con el Consejo Superior de 
Deportes.

b) Retribuciones percibidas por la estructura directiva profesional de las federaciones y 
ligas profesionales.

c) El Programa deportivo plurianual.
d) Indicación de los convenios y contratos públicos y privados suscritos, con mención del 

objeto, duración, obligaciones de las partes, modificaciones y, en su caso, procedimiento de 
adjudicación. Se exceptúa la información relativa a los contratos de trabajo.

El importe de los contratos y convenios a que se refiere el párrafo anterior deberá 
publicarse de forma concreta y desglosada, si originan gastos de funcionamiento e inversión. 
Si dan lugar a ingresos, se publicarán en la misma forma, con excepción de los derivados de 
contratos de publicidad y patrocinio, para los que únicamente será necesario indicar la 
cuantía global.

e) Los calendarios deportivos.
3. La publicación de la información prevista en los apartados 1 y 2 se realizará de una 

manera segura y comprensible, en condiciones que permitan su localización y búsqueda con 
facilidad y en todo caso, en compartimentos temáticos suficientemente claros y precisos.

4. La responsabilidad de la publicación y la actualización recae directamente sobre la 
persona que ostente la dirección ejecutiva de la federación deportiva española o la persona 
que ejerza funciones análogas en la liga profesional.

Sección 3.ª Medidas adicionales de supervisión

Artículo 62.  Facultades de actuación del Consejo Superior de Deportes.
1. Con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las funciones encomendadas a las 

federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales y la regularidad de su 
funcionamiento, el Consejo Superior de Deportes podrá llevar a cabo las siguientes 
actuaciones, que, en ningún caso, tendrán carácter sancionador:

a) Inspeccionar los libros y documentos oficiales y reglamentarios de la entidad deportiva 
y de cualquier estructura asociativa, societaria, fundacional o de otro tipo en la que las 
federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales tengan una participación 
relevante o significativa en términos de capital, en los órganos de dirección o en la adopción 
de acuerdos.

b) Ordenar la realización de una auditoría de cuentas a otro auditor distinto del nombrado 
por la entidad deportiva o un informe de control específico en relación con materias o 
partidas concretas del gasto que comprometan la realización de sus fines o la gestión 
presupuestaria en condiciones de normalidad.

2. Además, el Consejo Superior de Deportes podrá adoptar las siguientes medidas frente 
a las federaciones deportivas españolas:

a) Convocar los órganos colegiados de gobierno y control para debate y decisión, si 
procede, de asuntos o cuestiones determinadas, cuando aquellos no hayan sido 
convocados, en el plazo establecido al efecto, por quien tiene la obligación legal o estatutaria 
de hacerlo.

b) Controlar e intervenir los pagos que se refieran directamente o puedan afectar a la 
ejecución de los Programas de Desarrollo Deportivo o a las subvenciones públicas.

c) Sin perjuicio de las situaciones descritas en el artículo 60.6, suspender 
motivadamente, de forma cautelar, a la presidencia o a los demás miembros de los órganos 
directivos, cuando se incoe contra estas personas expediente sancionador como 
consecuencia de presuntas infracciones calificadas como muy graves.
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CAPÍTULO V
De las entidades que participan en competiciones deportivas oficiales estatales

Sección 1.ª De los clubes en competiciones no profesionales

Artículo 63.  Reconocimiento de la condición de club.
1. La constitución de clubes deportivos se regirá por la normativa autonómica 

correspondiente.
2. El reconocimiento de los clubes por las federaciones deportivas autonómicas o por las 

Comunidades Autónomas vincula a las federaciones deportivas españolas, las cuales no 
podrán establecer requisitos o elementos adicionales al reconocimiento realizado en sede 
autonómica.

3. No obstante lo anterior, y con efectos meramente informativos, las federaciones 
deportivas españolas podrán establecer mecanismos de registro y publicidad de los que 
operan en su ámbito respectivo.

Sección 2.ª Entidades que pueden participar en competiciones profesionales

Subsección 1.ª Cuestiones comunes

Artículo 64.  Obligaciones.
1. Ninguna entidad deportiva, ya ostente la forma jurídica de club deportivo o de 

sociedad anónima deportiva, que participe en una competición profesional, podrá mantener 
más de un equipo en la misma categoría de la competición.

2. Las entidades deportivas que cuenten con varias secciones deportivas llevarán una 
contabilidad que permita diferenciar las operaciones referidas a cada una de ellas con 
independencia de su integración en las cuentas anuales de la entidad.

Se entenderá por sección deportiva cada una de las divisiones organizativas de un club 
deportivo o sociedad anónima deportiva que, integrada por miembros de ese club o sociedad 
y dentro de su organización, desarrolla una práctica deportiva federada en alguna modalidad 
y/o especialidad deportiva concreta. Las secciones deportivas de un club se podrán definir 
por modalidad/especialidad y sexo.

En la memoria deberá especificarse, en su caso, la distribución del importe neto de la 
cifra de negocios correspondiente a las actividades propias de cada sección deportiva de la 
entidad.

Reglamentariamente se determinarán las normas específicas y los modelos a los que 
deberán ajustarse las cuentas de las entidades deportivas incluidas en esta Sección, así 
como la frecuencia y el alcance de la información periódica que deban remitir al Consejo 
Superior de Deportes.

3. Las entidades deportivas que participen en competiciones profesionales deberán 
remitir al Consejo Superior de Deportes y al organizador de la competición correspondiente 
el informe de auditoría de las cuentas anuales y el informe de gestión antes del depósito de 
dichas cuentas, así como el resto de información contable y patrimonial que determinen 
aquellas.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el Consejo Superior de Deportes, 
de oficio o a petición del organizador correspondiente, podrá exigir el sometimiento de 
cualquier entidad deportiva que participe en una competición profesional a otra auditoría de 
cuentas, realizada por un auditor o auditora distinto del nombrado por la entidad deportiva, o 
un informe de control específico, en este último caso con el alcance y el contenido que se 
determine en el correspondiente acuerdo. La designación de auditores corresponderá al 
propio Consejo Superior de Deportes.

Artículo 65.  Especialidades en materia de inscripción.
1. Las entidades deportivas que participen en una competición profesional deberán 

inscribirse en el Registro Estatal de Entidades Deportivas previsto en esta ley, así como 
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afiliarse a la federación deportiva española respectiva y a la liga profesional constituida al 
efecto.

2. La solicitud de inscripción de estas entidades deportivas en el Registro Estatal de 
Entidades Deportivas deberá ir acompañada, en su caso, de la certificación acreditativa de 
su inscripción en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de 
que se trate.

Artículo 66.  Cesión de deportistas a las selecciones españolas.
1. Las entidades deportivas deberán poner a disposición de la federación deportiva 

española que corresponda los miembros de su plantilla para la formación de las selecciones 
nacionales en los términos que reglamentariamente se determinen.

2. Cuando la persona deportista tenga otra actividad laboral, académica o sea amateur, 
el Consejo Superior de Deportes velará por que la incorporación a la selección le permita 
compatibilizar el mantenimiento de dicha actividad.

Artículo 67.  Participaciones significativas.
1. Toda persona física o jurídica que adquiera, transmita, pase a ostentar o enajene una 

participación significativa en una entidad deportiva que participe en competiciones 
profesionales deberá comunicar, en los términos que se establezcan reglamentariamente, al 
Consejo Superior de Deportes el alcance, plazo y condiciones de la adquisición, transmisión 
o enajenación.

Cuando la información suministrada no permita determinar las participaciones poseídas 
o adquiridas indirectamente por una misma persona física o jurídica, el Consejo Superior de 
Deportes podrá recabar del adquirente o titular de derechos de voto cualquier información o 
documentación complementaria sobre la composición de los miembros de la entidad e 
identificación de los administradores en empresas del mismo grupo y sociedades 
dominantes, sobre los negocios realizados a través de persona interpuesta, así como sobre 
los miembros del órgano de representación o junta directiva en el caso de las entidades no 
mercantiles.

Se entenderá por participación significativa en estas entidades deportivas aquella que 
comprenda derechos de voto en los órganos de representación, acciones, participaciones u 
otros valores convertibles en ellos o que puedan dar derecho directa o indirectamente a su 
adquisición o suscripción de manera que el adquirente pase o deje de tener, junto con los 
que ya posea, una participación en la entidad igual o superior al cinco por ciento.

En aquellas entidades deportivas no mercantiles se entiende que la titularidad real de los 
derechos de voto de la entidad la ejercen, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.b) 
del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y 
de la financiación del terrorismo, aprobado por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, el 
presidente, vicepresidentes, vocales y demás miembros de sus órganos de gobierno.

2. Toda persona física o jurídica que pretenda ostentar la titularidad real de los derechos 
de voto de una entidad deportiva no mercantil en una participación igual o superior al 
veinticinco por ciento, en los términos establecidos en el apartado anterior, deberá obtener 
autorización previa del Consejo Superior de Deportes.

Toda persona física o jurídica que pretenda adquirir acciones, participaciones o valores 
que puedan dar derecho directa o indirectamente a su suscripción o adquisición de manera 
que, unidos a los que posea, pase a ostentar una participación en el total de los derechos de 
voto de las entidades deportivas de carácter mercantil, igual o superior al veinticinco por 
ciento, deberá obtener autorización previa del Consejo Superior de Deportes.

Toda adquisición o tenencia de derechos de voto en los órganos de representación, o de 
titularidad real, o adquisición o tenencia de acciones, participaciones o valores que den 
derecho a su suscripción o adquisición que se haga sin haber obtenido la autorización a la 
que hacen referencia los apartados anteriores, no surtirá efectos en tanto no se obtenga la 
preceptiva autorización.

3. A los efectos previstos en este artículo, se considerarán poseídas o adquiridas por una 
misma persona física o jurídica:
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a) Los derechos de voto en los órganos de representación, acciones, participaciones u 
otros valores poseídos o adquiridos por las entidades pertenecientes a su mismo grupo tal y 
como este se define en el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.

b) Los derechos de voto en los órganos de representación, acciones, participaciones u 
otros valores poseídos o adquiridos por las demás personas que actúen en nombre propio 
pero por cuenta de aquella, de forma concertada o formando con ella una unidad de decisión 
a través de cualquier tipo de vinculación jurídica, comercial, de prestación de servicios de 
asesoría o de tipo familiar.

Se entenderá, salvo prueba en contrario, que actúan por cuenta de una persona jurídica 
o de forma concertada con ella los miembros de su órgano de administración.

En todo caso, se tendrá en cuenta tanto la titularidad dominical de las acciones o 
participaciones y demás valores como los derechos de voto que se disfruten en virtud de 
cualquier título.

Artículo 68.  Posesión de títulos representativos en más de una entidad deportiva.
1. Las entidades deportivas que participen en competiciones profesionales no podrán 

participar, directa o indirectamente, en el capital de otra sociedad ni ser socio o miembro de 
cualesquiera otras entidades deportivas que tomen parte en la misma competición o, siendo 
distinta, pertenezca a la misma modalidad o especialidad deportiva.

2. Ninguna persona física o jurídica que, directa o indirectamente, ostente la titularidad 
real de una entidad deportiva no mercantil, una participación en los derechos de voto en sus 
órganos de representación o acciones, participaciones u otros valores en las entidades 
deportivas mercantiles, que directa o indirectamente puedan dar derecho a su suscripción o 
adquisición en una entidad deportiva que participe en competiciones profesionales igual o 
superior al cinco por ciento, podrá ostentar directa o indirectamente derechos de voto en los 
órganos de gobierno u ostentar acciones, participaciones u otros valores que directa o 
indirectamente puedan dar derecho a su suscripción o adquisición de un porcentaje igual o 
superior a dicho cinco por ciento u ostentar la titularidad real en otra entidad deportiva que 
participe en la misma competición o, siendo distinta, pertenezca a la misma modalidad o 
especialidad deportiva.

3. Tampoco podrán ostentarse la titularidad real ni los derechos de voto en los órganos 
de representación en las entidades deportivas no mercantiles, o adquirirse acciones, 
participaciones u otros valores que directa o indirectamente puedan dar derecho a su 
suscripción o adquisición cuando de ello pueda producirse el efecto de adulterar, desvirtuar o 
alterar el normal desarrollo de las competiciones en la que la entidad participe.

4. El Consejo Superior de Deportes podrá acordar motivadamente la suspensión de 
administradores, altos directivos o figuras análogas y el ejercicio del derecho de voto o 
demás derechos políticos en las entidades deportivas que participen en competiciones 
profesionales en los siguientes supuestos:

a) Cuando la obstrucción, resistencia o negativa a facilitar la correspondiente información 
o documentación impida verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
adquisición de participaciones significativas o tenencia de derechos de voto en los órganos 
de representación.

b) Cuando se compruebe la inexactitud o falsedad en las declaraciones que se hubieren 
realizado o de los documentos que se hubieren aportado.

c) Cuando la designación de los administradores, altos directivos o figuras análogas o la 
realización de negocios sobre los títulos de participación o sobre la titularidad de derechos 
de voto en los órganos de representación de las entidades deportivas puedan adulterar, 
desvirtuar o alterar el normal desarrollo de la competición.

5. Toda adquisición o tenencia de derechos de voto en los órganos de representación, 
acciones, participaciones o valores que den derecho a su suscripción o adquisición que se 
haga incumpliendo lo establecido en los apartados anteriores será nula de pleno derecho.

6. Las entidades deportivas que participen en competiciones profesionales deberán 
remitir al Consejo Superior de Deportes y a la federación deportiva española o liga 
profesional correspondiente, información relativa a la titularidad de sus participaciones o 
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tenencia de derechos de voto en los órganos de representación o personas físicas o 
jurídicas que ostenten la titularidad real de las entidades no mercantiles, con la periodicidad 
y extensión que se determine reglamentariamente.

7. Las sociedades de capital están obligadas a disponer del libro registro de acciones 
nominativas o de socios, deberán permitir su examen al Consejo Superior de Deportes a 
requerimiento de este y estarán obligadas a actualizarlo inmediatamente después de que 
tengan conocimiento de la sucesión en la titularidad de sus acciones o participaciones.

8. Reglamentariamente podrán establecerse mecanismos, limitaciones y prohibiciones 
adicionales para impedir que una entidad deportiva tenga el control efectivo de otras de las 
mismas competiciones en las que participe.

Subsección 2.ª Régimen específico de las sociedades anónimas deportivas

Artículo 69.  Constitución de las sociedades anónimas deportivas.
1. Las entidades deportivas que participen en competiciones deportivas oficiales de 

carácter profesional y ámbito estatal podrán adoptar la forma de sociedades anónimas 
deportivas de acuerdo con lo establecido en el artículo 94, y quedarán sujetas al régimen 
general de las sociedades de capital, con las particularidades que se contienen en esta ley, 
en sus normas de desarrollo y en la normativa mercantil que les resulte aplicable.

2. En la denominación social de estas sociedades se incluirá la abreviatura «SAD».
3. Las sociedades anónimas deportivas tendrán como objeto social la participación en 

competiciones deportivas de carácter profesional y, en su caso, la promoción y el desarrollo 
de actividades deportivas, así como otras actividades relacionadas o derivadas de dicha 
práctica, siempre referidas a una única modalidad o especialidad deportiva.

Artículo 70.  Capital mínimo.
1. Reglamentariamente se podrán establecer criterios para la fijación de un capital 

mínimo de las sociedades anónimas deportivas, que en ningún caso podrá ser inferior al 
establecido en la normativa mercantil para las sociedades anónimas.

2. El capital mínimo de estas sociedades habrá de desembolsarse íntegramente y 
mediante aportaciones dinerarias.

3. En el caso de las sociedades anónimas deportivas, el capital estará representado por 
acciones nominativas.

Artículo 71.  Órgano de administración.
1. El órgano de administración de las sociedades anónimas deportivas será un consejo 

de administración compuesto por el número de miembros que determinen los estatutos, 
debiendo ser al menos uno de ellos un consejero independiente que deberá velar 
especialmente por los intereses de los abonados y aficionados.

Se entiende por consejero independiente aquel que, designado en atención a sus 
condiciones personales y profesionales, pueda desempeñar sus funciones sin verse 
condicionado por relaciones con la sociedad o su grupo, sus accionistas significativos o sus 
directivos.

2. No podrán formar parte del consejo de administración:
a) Las personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones para ser 

administradores previstas en la normativa mercantil general aplicable a las sociedades 
anónimas.

b) Quienes, en los últimos cinco años, hayan sido sancionados por una infracción muy 
grave en materia deportiva.

c) Quienes estén al servicio de cualquier Administración Pública o sociedad en cuyo 
capital participe alguna Administración Pública siempre que la actividad del órgano o unidad 
a la que estén adscritos esté relacionada con la de las sociedades de capital deportivas.

d) Quienes tengan o hayan tenido en los dos últimos años la condición de alto cargo de 
la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal, en los 
términos señalados en los artículos 1 y 15 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del 
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ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, siempre que la actividad 
propia del cargo tenga relación con la de las sociedades de capital deportivas.

3. Los miembros del consejo de administración y quienes ostenten cargos directivos en 
estas sociedades no podrán, ni por sí ni mediante personas vinculadas, entendidas tal y 
como las define el artículo 231 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, ejercer cargo alguno ni ostentar 
la titularidad de una participación significativa en otra entidad deportiva que participe en la 
misma competición profesional o, siendo distinta, pertenezca a la misma modalidad o 
especialidad deportiva.

4. El régimen de retribución de los consejeros se regirá por lo previsto en el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio.

5. El consejero o los consejeros independientes a los que se refiere el apartado 1 del 
presente artículo tendrán las mismas competencias que se estipulen en los estatutos para el 
resto de consejeros. La designación de este o estos consejeros independientes se hará 
previa elección en urna. Esta elección será democrática y con las garantías que se 
establezcan en los estatutos de la sociedad anónima deportiva y según lo que se establezca 
a su vez reglamentariamente.

En todo caso tendrán derecho a participar en esta elección, como electores y como 
candidatos:

a) Los abonados o socios minoritarios de la sociedad anónima deportiva o del club en 
que se integrara ésta, que tengan además una antigüedad como abonados de al menos 4 
años en el día de dicha elección.

b) Los socios o accionistas que, sin ser abonados, tengan un número inferior a las 
acciones que permitan participar en la junta general de accionistas.

En cualquier caso los abonados o socios deberán tener más de 18 años, para el sufragio 
pasivo, y más de 16 para el activo. Esta elección se realizará coincidiendo con la elección y 
el mandato de los consejeros no independientes y mediante el sistema de un abonado y/o 
socio un voto. La asociación de aficionados del club con más socios, si la hubiere, 
presentará un candidato en esta elección sin necesidad de reunir los avales 
correspondientes, que para el resto de candidatos será de un 1 % del censo.

Artículo 72.  Mercados de valores.
Las sociedades anónimas deportivas que participen en las competiciones profesionales 

podrán participar en los mercados de valores con arreglo a lo dispuesto en el texto refundido 
de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de 
octubre, y demás disposiciones de general aplicación.

Artículo 73.  Enajenación de instalaciones.
1. En el caso de enajenación a título oneroso de instalaciones deportivas que sean 

propiedad de una sociedad anónima deportiva, corresponden los derechos de tanteo y de 
retracto, con carácter preferente, al Ayuntamiento del lugar donde radiquen las instalaciones 
o, en el caso de no ejercitarlo éste, a la Comunidad Autónoma respectiva y, 
subsidiariamente, al Consejo Superior de Deportes.

2. A los efectos señalados en el apartado precedente, los administradores deberán 
comunicar al Consejo Superior de Deportes, de forma fehaciente, la decisión de enajenar, el 
precio ofrecido o la contraprestación, el nombre y domicilio del adquirente y las demás 
condiciones de la transacción. Los efectos de esta notificación caducarán a los ciento 
ochenta días naturales siguientes a la misma.

3. El Consejo Superior de Deportes, en el plazo de cuarenta y cinco días naturales, a 
contar desde la notificación, y previo informe de la liga profesional, trasladará al 
Ayuntamiento y a la Comunidad Autónoma correspondiente la indicada comunicación. Tanto 
el Ayuntamiento como la Comunidad Autónoma podrán hacer uso del derecho de tanteo 
dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes, notificándolo al Consejo Superior de 
Deportes y poniendo a disposición de la sociedad el precio.
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Si ambas entidades ejercitasen el derecho de tanteo, tendrá preferencia el Ayuntamiento.
El informe de la liga profesional se emitirá en el plazo de veinte días naturales, a contar 

desde la solicitud del Consejo Superior de Deportes.
4. En el caso de que ni el Ayuntamiento ni la Comunidad Autónoma ejercitasen el 

derecho de tanteo, podrá hacerlo el Consejo Superior de Deportes dentro del plazo de otros 
veinte días. Si éste tampoco lo ejercitase, podrá llevarse a cabo la enajenación.

5. Asimismo, podrán el Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma o el Consejo Superior de 
Deportes ejercitar el derecho de retracto, con sujeción a las normas del Código Civil, cuando 
no se le hubiere hecho la notificación o se hubiere omitido en ella cualquiera de los requisitos 
exigidos, resultare inferior el precio o contraprestación, o menos onerosas las restantes 
condiciones esenciales de ésta, o si la transmisión se realiza a persona distinta de la 
consignada en la notificación para el tanteo.

6. El derecho de retracto caducará a los treinta días naturales, contados desde el 
siguiente a la notificación fehaciente, que, en todo caso, el adquirente deberá hacer al 
Consejo Superior de Deportes, sobre las condiciones esenciales en que se efectuó la 
transmisión, mediante entrega de copia de la escritura o documento en que fue formalizada. 
El Consejo Superior de Deportes lo comunicará al Ayuntamiento y a la Comunidad.

Subsección 3.ª Régimen específico de los clubes que participen en competiciones 
profesionales

Artículo 74.  Avales.
Los clubes que hayan decidido no constituirse en sociedad anónima deportiva, deberán 

establecer en sus estatutos libremente los requisitos para ser miembro de sus juntas 
directivas, tales como avales o antigüedad.

El aval que, en su caso, se regule en los estatutos, será exigible y ejecutable anualmente 
durante todo el período de gestión de la junta directiva en la forma que dichos estatutos 
dispongan.

TÍTULO IV
De los Comités Olímpico y Paralímpico

Artículo 75.  Naturaleza y funciones del Comité Olímpico Español.
1. El Comité Olímpico Español es una asociación sin fines de lucro, dotada de 

personalidad jurídica, cuyo objeto consiste en el desarrollo del Movimiento Olímpico y la 
difusión de sus ideales. En atención a este objeto, el Comité Olímpico Español es declarado 
de utilidad pública.

2. El Comité Olímpico Español se rige por sus propios estatutos y reglamentos, en el 
marco de esta ley y del ordenamiento jurídico español, y de acuerdo con los principios y 
normas del Comité Olímpico Internacional.

3. El Comité Olímpico Español organiza la inscripción y participación de las personas 
deportistas españolas en los Juegos Olímpicos, y en otros Juegos o competiciones 
deportivas continentales o mundiales vinculadas al Movimiento Olímpico Internacional, 
colaborando en su preparación y estimulando la práctica de las actividades representadas en 
dichos Juegos.

4. Las federaciones deportivas españolas de modalidades olímpicas deberán formar 
parte del Comité Olímpico Español.

5. Para el ejercicio de sus funciones corresponde al Comité Olímpico Español la 
representación exclusiva del deporte español olímpico ante el Comité Olímpico Internacional.

Artículo 76.  Naturaleza y funciones del Comité Paralímpico Español.
1. El Comité Paralímpico Español es una asociación sin fines de lucro, dotada de 

personalidad jurídica, cuyo objeto consiste en el desarrollo del Movimiento Paralímpico y la 
difusión de sus ideales. En atención a este objeto, el Comité Paralímpico Español es 
declarado de utilidad pública.
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2. El Comité Paralímpico Español se rige por sus propios estatutos y reglamentos, en el 
marco de esta ley y del ordenamiento jurídico español, y de acuerdo con los principios y 
normas del Comité Paralímpico Internacional.

3. El Comité Paralímpico Español organiza la inscripción y participación de las personas 
deportistas españolas en los Juegos Paralímpicos y en otros Juegos o competiciones 
deportivas continentales o mundiales vinculadas al Movimiento Paralímpico Internacional, 
colaborando en su preparación y estimulando la práctica de las actividades representadas en 
dichos Juegos.

4. Las federaciones deportivas españolas de modalidades paralímpicas deberán formar 
parte del Comité Paralímpico Español.

5. Para el ejercicio de sus funciones corresponde al Comité Paralímpico Español la 
representación exclusiva del deporte español paralímpico ante el Comité Paralímpico 
Internacional.

Artículo 77.  Protección de sus elementos representativos.
1. La explotación o utilización, comercial o no comercial, del emblema de los cinco anillos 

entrelazados, de las denominaciones «Juegos Olímpicos», «Olimpiadas» y «Comité 
Olímpico», y de cualquier otro signo o identificación que por similitud se preste a confusión 
con los mismos, queda reservada en exclusiva al Comité Olímpico Español. Ninguna 
persona jurídica, pública o privada, podrá utilizar dichos emblemas y denominaciones sin 
autorización expresa del Comité Olímpico Español.

2. La explotación o utilización, comercial o no comercial, del emblema o símbolos 
paralímpicos, de las denominaciones «Juegos Paralímpicos», «Paralimpiadas» y «Comité 
Paralímpico», y de cualquier otro signo de identificación que por similitud se preste a 
confusión con los mismos, queda reservada en exclusiva al Comité Paralímpico Español. 
Ninguna persona jurídica, pública o privada, podrá utilizar dichos emblemas y 
denominaciones sin autorización expresa del Comité Paralímpico Español.

TÍTULO V
De la actividad deportiva

CAPÍTULO I
De las competiciones

Artículo 78.  Clasificación de las competiciones.
1. Las competiciones deportivas se clasifican, a los efectos de esta ley, de la siguiente 

forma:
a) Por su naturaleza, en competiciones oficiales y no oficiales.
b) Por su ámbito territorial, en competiciones internacionales, estatales y supra-

autonómicas.
c) Por su importancia económica y naturaleza de sus participantes, en profesionales o 

aficionadas.
2. La fase final de las competiciones en edad escolar y universitarias recogidas en los 

artículos 88 y 89 tendrán la consideración de oficiales.

Artículo 79.  Competiciones oficiales.
1. Son competiciones oficiales las que se califiquen como tales por las federaciones 

deportivas españolas dentro de sus competencias, y por el Consejo Superior de Deportes 
cuando se trate de competiciones profesionales, así como las establecidas en el artículo 
78.2.

2. El carácter oficial se produce, en el caso de las federaciones deportivas españolas, 
con su incorporación a los calendarios oficiales que deben aprobar sus órganos 
competentes. En todo caso, deberá ser considerada como competición oficial cuando haya 
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sido autorizada o reconocida como tal por el órgano competente de la federación, la 
inscripción o participación sea federada y el resultado de la misma tenga relevancia en el 
marco clasificatorio o competitivo establecido por la federación en su reglamentación 
deportiva.

3. El acto de calificación de estas competiciones implicará la reserva de su 
denominación, que no podrá ser utilizada para la celebración de cualesquiera otras 
actividades salvo autorización expresa de la entidad a la que le corresponda la organización 
de aquellas.

Solo las federaciones deportivas españolas podrán organizar y utilizar el nombre de 
Campeonato de España, Campeonato Nacional o Estatal, Liga Nacional, Copa de España, o 
cualquier otro análogo o similar a los indicados, así como otorgar la condición establecida en 
el artículo 82.1 dentro de las modalidades deportivas que desarrollen. Queda prohibido el 
uso por otras personas físicas o jurídicas de esta denominación o de cualesquiera otras que 
pudieran dar lugar a confusión.

4. Las federaciones deportivas españolas podrán, en cada caso, exigir el cumplimiento 
de requisitos técnicos específicos para la participación en las competiciones que organice.

5. El Consejo Superior de Deportes velará por garantizar el cumplimiento de 
convocatorias, participación, regulación y cuantas normas correspondan en relación a las 
competiciones oficiales, en lo referido a la igualdad de género y la discapacidad.

Artículo 80.  Competiciones no oficiales.
1. Son competiciones no oficiales las organizadas en el seno de una federación 

deportiva española, ya sea directamente o a través de un tercero, que no están incluidas en 
su calendario de competiciones oficiales y no producen efectos clasificatorios ni de 
incorporación al sistema común de organización competitiva oficial del deporte. Cuando la 
competición no oficial se organice en el seno de una federación deportiva, recibirá la 
denominación de competición federativa no oficial.

2. Las competiciones no oficiales implican la organización de un evento o un conjunto de 
eventos deportivos puntuales o esporádicos de la que responde el organizador en las 
condiciones establecidas en el artículo 87.

Artículo 81.  Competiciones internacionales.
1. Son competiciones internacionales las que se celebran en España, organizadas en el 

seno de una federación deportiva española, directamente o a través de un tercero, y en las 
que se desarrollan pruebas de carácter oficial o no oficial en las que está abierta la 
participación a equipos, selecciones o deportistas procedentes de otras federaciones 
distintas a las españolas.

Asimismo, y a los efectos de esta ley, tendrán la consideración de competiciones 
internacionales aquellas celebradas fuera del territorio nacional organizadas en el seno de 
una federación deportiva nacional o internacional con los requisitos estipulados en el párrafo 
anterior.

2. La realización de competiciones federativas internacionales de carácter oficial en 
España precisará de autorización del Consejo Superior de Deportes, en lo referente a su 
compatibilidad con la política exterior española y con los compromisos internacionales que el 
Estado pueda haber asumido.

3. La participación en estas competiciones supondrá la aceptación de las normas y 
condiciones establecidas por las federaciones deportivas internacionales correspondientes a 
la modalidad o especialidad deportiva de la que se trate.

Artículo 82.  Competiciones federativas estatales y supra-autonómicas.
1. Son competiciones federativas estatales las que se realizan por una federación 

deportiva española y que sirven para la atribución de la condición de campeones de España 
de la correspondiente modalidad o especialidad deportiva o permiten de forma simultánea o 
sucesiva la participación de deportistas de todo el territorio nacional.
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La eventual participación de equipos, selecciones o deportistas procedentes de otros 
Estados en las competiciones que atribuyan la condición de campeones de España no 
modificará su carácter.

2. Son competiciones supra-autonómicas las que permiten de forma simultánea o 
sucesiva la participación de deportistas de diversas Comunidades Autónomas sin cumplir 
con los requisitos establecidos en el apartado anterior.

3. Estas competiciones pueden ser, a su vez, oficiales o no oficiales en función de los 
criterios previstos en los artículos anteriores.

Artículo 83.  Competiciones profesionales.
1. Son aquellas organizadas en el seno de una federación deportiva y consideradas 

como tales en función del grado de cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) El volumen y la importancia social y económica de la competición. Para ello se 

atenderá a:
1.º La contribución a la promoción de medidas de inclusión e igualdad en el ámbito del 

deporte.
2.º La duración de la competición y número de acontecimientos de los que se compone.
3.º La existencia de estructuras profesionales dentro de las entidades participantes.
4.º El valor de mercado de la competición.
5.º La proyección internacional de la competición.
6.º La sostenibilidad económica de la competición.
b) La capacidad de explotación comercial de la misma. Para ello se atenderá a:
1.º La capacidad de venta autónoma de los derechos de explotación de la competición.
2.º El valor de tales derechos y su capacidad de exportación internacional.
3.º La justificación de la necesidad de crear una liga profesional para la mejora de la 

capacidad económica de la competición.
c) La existencia de vínculos laborales generalizados. Para ello se valorará:
1.º La participación de forma regular de personas deportistas profesionales, salvo que 

carezcan de la edad mínima exigida para establecer relaciones laborales.
2.º La media de salarios o ingresos de las personas deportistas derivados de la 

participación en la competición.
3.º La existencia de estructuras laborales sólidas dentro de las entidades participantes.
4.º El régimen laboral y de ingresos de los entrenadores, árbitros y/o jueces de la 

competición.
d) La celebración de convenios colectivos en aquellas competiciones cuyos deportistas 

rijan su relación de acuerdo con lo previsto en el artículo 21.1 de esta ley. Concretamente, se 
observará:

1.º El tiempo de vigencia del convenio colectivo y tradición en la negociación colectiva.
2.º El grado de respeto y cumplimiento del convenio colectivo.
e) La tradición e implantación de la correspondiente competición. Para ello, se analizará:
1.º La afluencia de espectadores a los recintos deportivos.
2.º La media de espectadores a través de medios audiovisuales.
3.º Antigüedad de la competición.
4.º Nivel de crecimiento de la competición durante los años recientes.
f) La proyección a futuro de la competición. Para ello, se observará:
1.º Las ventajas y, en su caso, desventajas de la calificación de la competición como 

profesional de acuerdo con los requisitos anteriormente enunciados.
2.º La presentación al Consejo Superior de Deportes de un plan estratégico de desarrollo 

de la competición, no vinculante, por parte de las entidades deportivas, o las personas 
deportistas en caso de competiciones individuales, potencialmente participantes de la misma 
a medio y largo plazo.
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El Consejo Superior de Deportes, en el acto administrativo que resuelva sobre la 
calificación de una competición como profesional, deberá pronunciarse sobre la concurrencia 
de los requisitos previstos en este apartado; cuestión ésta sobre la que igualmente se 
pronunciará mediante informe previo no vinculante la federación o entidad deportiva 
española correspondiente.

2. Las competiciones profesionales son organizadas, en todo caso, por una liga 
profesional constituida al efecto.

Las ligas profesionales únicamente podrán ser organizadoras de una competición 
profesional. Igualmente, por acuerdo con la federación deportiva española correspondiente, 
podrán ser organizadoras de competiciones oficiales de la misma modalidad o especialidad 
deportiva en la que la participación esté restringida a la totalidad o a una parte de los 
miembros de dicha liga.

3. Podrá existir por cada sexo, una única competición profesional por modalidad o 
especialidad deportiva, excepto si la normativa de competición aprobada a tal efecto 
contempla la categoría mixta. Las distintas categorías o divisiones constituirán una única 
competición, si bien el acto de calificación valorará y determinará, de forma individualizada, 
aquellas que cumplen los requisitos establecidos para su consideración como profesionales.

Artículo 84.  Competiciones aficionadas.
1. Son aquellas realizadas en el seno de la federación deportiva española y en el seno 

de las federaciones deportivas autonómicas que se caracterizan por estar incluidas en el 
calendario de las respectivas federaciones y forman parte de su actividad convencional.

2. Quienes participen en estas competiciones serán deportistas no profesionales. No 
obstante, la participación eventual de deportistas profesionales no alterará su naturaleza 
jurídica.

Artículo 85.  Derechos de comercialización.
Los organizadores de las competiciones no profesionales podrán comercializar los 

derechos y productos que establezca la legislación vigente, con pleno respeto a los derechos 
individuales de los clubes y entidades deportivas asociados, no pudiendo disponer de ellos 
salvo consentimiento expreso de los mismos. Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 26 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo.

Cuando las competiciones sean clasificadas como profesionales su gestión y explotación 
se hará de conformidad con lo dispuesto en el título VI.

CAPÍTULO II
Responsabilidad de los organizadores de competiciones oficiales y no oficiales

Artículo 86.  Responsabilidad de los organizadores de las competiciones oficiales.
Será responsabilidad de los organizadores de competiciones oficiales asegurar:
a) La existencia de título habilitante para la participación, conforme a lo dispuesto en esta 

ley.
b) El control y la asistencia sanitaria en los términos establecidos en el capítulo II del 

título II.
c) La existencia de medios e instrumentos suficientes para el desarrollo de la política de 

control de dopaje en los términos de su legislación específica.
d) La utilización de instalaciones deportivas que cuenten con las preceptivas licencias de 

apertura y funcionamiento que habiliten la práctica deportiva.
e) La prevención de cualquier clase de violencia, el racismo, la xenofobia y la 

intolerancia, así como la discriminación y la incitación al odio por razón de sexo, clase social, 
origen racial, étnico o geográfico, religión, convicciones, discapacidad, edad, orientación e 
identidad sexual y expresión de género o cualquier otra circunstancia personal o social, en 
los términos que establece su normativa específica.
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f) El desarrollo de la competición en las condiciones de seguridad y salud con el fin de 
minimizar los riesgos de aquélla para las personas participantes y para el público asistente.

g) La prevención de los riesgos que se deriven de la competición tanto para las personas 
deportistas como espectadoras y terceras personas, mediante la suscripción de los 
correspondientes seguros de accidentes y asistencia sanitaria, así como de responsabilidad 
civil para los espectadores y terceras personas, en los términos en que se determine 
reglamentariamente.

h) Los medios necesarios para la recuperación de los premios y redistribución entre las 
demás personas participantes en supuestos de comisión de las infracciones previstas en 
esta ley o en la Ley Orgánica 11/2021, de 28 de diciembre, de lucha contra el dopaje en el 
deporte.

i) La adecuada comunicación cuando las competiciones organizadas por las 
federaciones españolas se hagan en Comunidades Autónomas donde exista otra lengua 
cooficial.

j) La adopción de las medidas necesarias para la protección ambiental que se pueda 
derivar de la competición.

Artículo 87.  Responsabilidad de los organizadores en las competiciones no oficiales.
1. La celebración de competiciones no oficiales exige a su organizador la adopción, con 

carácter previo, de las medidas de control necesarias, relativas a la participación y a la 
asistencia sanitaria durante la misma, así como la cobertura de los riesgos previstos en el 
artículo anterior.

Específicamente, el organizador velará por el cumplimiento de las reglas esenciales de la 
organización de la competición en cuestión y de lo dispuesto en el artículo 86.d), e), f), g) y 
h).

2. Las entidades organizadoras podrán establecer títulos habilitantes de carácter 
temporal o puntual o formas adicionales de participación diferentes a la licencia deportiva.

CAPÍTULO III
Del deporte universitario

Artículo 88.  Delimitación.
1. Corresponde a las Universidades el desarrollo de una política de fomento y 

participación de la comunidad universitaria en la actividad física y el deporte propios de cada 
centro.

2. Corresponde a las Comunidades Autónomas la delimitación del marco en que debe 
desarrollarse dicha actividad y su conexión, coordinación y compatibilidad con el régimen de 
enseñanzas que las Universidades imparten dentro de su ámbito.

3. Corresponde a la Administración General del Estado la organización de la fase final de 
las competiciones que puedan desarrollar las Universidades cuando su ámbito trascienda del 
de una Comunidad Autónoma y tenga relevancia para la participación de los equipos 
deportivos en representación del deporte español en competiciones internacionales de esta 
condición.

4. Esta fase final podrá ser organizada de forma directa por el Consejo Superior de 
Deportes, por las federaciones deportivas, por las propias Universidades o por cualquier 
entidad deportiva reconocida en esta ley.

El organizador asumirá las competiciones de ámbito estatal y, por acuerdo con las 
respectivas Universidades, las competiciones que tengan un ámbito inferior y precisen de 
una organización coordinada o puedan ser proyectadas y comercializadas mejor en una 
organización conjunta.

5. Queda prohibida la participación de personas deportistas inhabilitadas para la 
participación en competiciones deportivas en virtud de lo dispuesto en esta ley o en la Ley 
Orgánica 11/2021, de 28 de diciembre, de lucha contra el dopaje en el deporte.

El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior tendrá la consideración de 
quebrantamiento de sanciones o medidas cautelares de acuerdo con lo dispuesto en la 
citada ley.
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CAPÍTULO IV
Del deporte en edad escolar

Artículo 89.  Delimitación.
1. Corresponde a las Comunidades Autónomas el desarrollo de una política de fomento y 

participación en la actividad deportiva de las personas estudiantes en edad escolar, así como 
la fijación del marco de dicha actividad y su conexión, coordinación y compatibilidad con el 
régimen de enseñanzas que los centros educativos imparten.

2. Corresponde a la Administración General del Estado organizar la fase final de las 
competiciones que puedan desarrollar las Comunidades Autónomas cuando su ámbito 
trascienda el de una Comunidad Autónoma y tenga relevancia para la participación de los 
equipos deportivos en representación del deporte español en competiciones internacionales 
de esta condición.

3. Esta fase final podrá ser organizada de forma directa por el Consejo Superior de 
Deportes, por las federaciones deportivas o por cualquier entidad deportiva reconocida en 
esta ley.

El organizador asumirá las competiciones de ámbito estatal y, por acuerdo con las 
respectivas Comunidades Autónomas, las competiciones que tengan un ámbito inferior y 
precisen de una organización coordinada o puedan ser proyectadas y comercializadas mejor 
en una organización conjunta.

Artículo 90.  Fomento de la actividad física y el deporte en edad infantil y adolescente.
En el marco de las competencias del Consejo Superior de Deportes recogidas en el 

artículo 14 de esta ley, se promoverá el fomento de la actividad física y el deporte en edad 
infantil y adolescente a través de políticas coordinadas con otras Administraciones de 
promoción de la actividad física y el deporte en condiciones de igualdad efectiva, al objeto de 
establecer e impulsar políticas públicas de fomento de la práctica deportiva en menores en 
general y menores con discapacidad en particular.

CAPÍTULO V
De la actividad deportiva no oficial

Artículo 91.  Competencia de las federaciones deportivas españolas en la actividad 
deportiva competitiva no oficial.

1. Las federaciones deportivas españolas podrán reconocer u organizar actividades, 
eventos, pruebas y demás acontecimientos deportivos competitivos no oficiales en los que la 
participación esté abierta a deportistas o clubes de varias Comunidades Autónomas y a 
participantes internacionales. En este caso, se denominará actividad deportiva federativa de 
carácter no oficial.

2. En este reconocimiento se valorará, igualmente, la repercusión social, mediática y de 
asistentes como elemento de dinamización de la economía asociada al deporte y de 
prevención y seguridad de la actividad deportiva a desarrollar.

Artículo 92.  Acontecimiento deportivo competitivo no oficial de relevancia estatal.
1. A efectos de la presente ley, son acontecimientos deportivos no oficiales de relevancia 

estatal aquellos que organiza una Administración Pública o un tercero de acuerdo con los 
requisitos establecidos reglamentariamente, entre los que se tendrá en cuenta la afluencia y 
procedencia de participantes y público asistente, así como la capacidad económica de la 
actividad.

2. En todo caso, les será de aplicación a los organizadores de estos acontecimientos lo 
dispuesto en el artículo 87.

3. Queda prohibida la participación de personas deportistas inhabilitadas para la 
participación en competiciones deportivas en virtud de lo dispuesto en esta ley o en la Ley 
Orgánica 11/2021, de 28 de diciembre, de lucha contra el dopaje en el deporte.
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El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior tendrá la consideración de 
quebrantamiento de sanciones o medidas cautelares de acuerdo con lo dispuesto en la 
citada ley.

4. En todo caso, esta actividad no podrá ser calificada con una denominación afectada 
por una reserva anterior o que dé lugar a confusión, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 40.2 y 77, salvo autorización expresa de la entidad deportiva titular del derecho.

CAPÍTULO VI
Deporte militar

Artículo 93.  Organización y competencias del deporte militar.
1. Corresponde al Consejo Superior del Deporte Militar, como órgano colegiado 

interministerial de la Administración General del Estado regulado en el Real Decreto 
61/2018, de 9 de febrero, por el que se crea y regula el Consejo Superior del Deporte Militar, 
el ejercicio de las funciones y competencias previstas en dicha norma dentro de su ámbito 
de actuación.

2. El Consejo Superior del Deporte Militar deberá aprobar el programa anual de pruebas 
deportivas militares de carácter nacional, internacional o interejércitos, así como autorizar la 
celebración en territorio español de pruebas deportivas militares de carácter internacional y 
la participación de equipos nacionales deportivos militares en pruebas internacionales.

3. Los órganos y organismos públicos competentes de la Administración General del 
Estado y el Consejo Superior del Deporte Militar podrán establecer acuerdos de colaboración 
en materia de lucha contra el dopaje, formación de entrenadores, utilización de instalaciones 
deportivas y, en general, de fomento de desarrollo del deporte, en el ámbito de actuación del 
deporte militar.

4. Como apoyo al deporte de alto nivel, por el Ministerio de Defensa se adoptarán las 
medidas necesarias para procurar el acceso del personal militar en el que concurran méritos 
deportivos suficientes a los beneficios contemplados en el artículo 24.2.

TÍTULO VI
De la organización de las competiciones profesionales

CAPÍTULO I
Delimitación de la forma jurídica para la participación en la competición 

profesional

Artículo 94.  Delimitación de la forma jurídica para la participación en la competición 
profesional.

La participación en competiciones profesionales podrá realizarse a través de sociedades 
anónimas deportivas o clubes deportivos de acuerdo con lo previsto en el artículo 63, 
siempre que estén regularmente constituidos e inscritos en el registro deportivo 
correspondiente.

CAPÍTULO II
De la organización de las competiciones profesionales

Artículo 95.  Competencias de las ligas profesionales.
Las ligas profesionales ejercerán las siguientes competencias respecto a la organización 

de las competiciones:
a) Organizar las competiciones que se incluyan en el acto del Consejo Superior de 

Deportes de declaración de competiciones profesionales, en coordinación, cuando proceda, 
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con la federación deportiva española correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo siguiente.

b) Fijar las condiciones económicas y, en su caso, societarias o asociativas para la 
participación y el mantenimiento en la respectiva competición profesional en función de las 
necesidades de la propia organización y de las garantías de solvencia de la competición 
frente a terceras personas que puedan asumir obligaciones. Estas condiciones deberán 
respetar los criterios que sobre la materia determine la normativa de defensa de la 
competencia.

Las ligas profesionales aprobarán un plan de control económico, cumpliendo los 
términos y criterios que determine el Consejo Superior de Deportes, que prevenga la 
insolvencia de las entidades deportivas que participan en la competición. Dicho plan 
incorporará mecanismos de fiscalización económica en los términos que establezcan sus 
estatutos y reglamentos internos.

Entre estas condiciones debe incluirse, necesariamente, hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, deportistas, 
técnicos, y demás empleados, así como a las entidades deportivas participantes.

La certificación del cumplimiento de las obligaciones tributaria se hará conforme a lo 
establecido en el artículo 74 del Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de 
los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 
27 de julio.

El incumplimiento de dichas condiciones determinará la exclusión de la competición de la 
entidad.

c) Desempeñar, respecto de sus integrantes, las funciones de tutela, control y 
supervisión establecidas en la presente ley y en sus normas de desarrollo o estatutarias.

d) Ejercer la potestad disciplinaria sobre sus asociados en los términos previstos en la 
presente ley y sus disposiciones de desarrollo.

e) La comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales que 
establezca la legislación vigente, con pleno respeto a los derechos individuales de los clubes 
y entidades deportivas asociados.

En el ejercicio de la función de comercialización referida se deberá, en todo caso, 
respetar la adecuada proporcionalidad entre todos los clubes.

f) Asegurar el cumplimiento de las condiciones de celebración de competiciones de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 83.

Artículo 96.  Convenios entre federación deportiva y liga profesional.
1. Para la organización de competiciones profesionales, la federación deportiva y la liga 

profesional suscribirán un convenio que, como mínimo, contendrá los siguientes apartados:
a) El sistema de ascensos y descensos de categoría.
b) La distribución de aquellos ingresos generados por la competición cuyo destino sea el 

fomento de la modalidad o especialidad deportiva en categorías no profesionales.
c) La elaboración del calendario deportivo.
d) El régimen del arbitraje deportivo.
e) El sistema de aplicación de la disciplina deportiva y el sistema de recursos frente a las 

sanciones impuestas en primera instancia.
f) Un sistema de solución de conflictos que pudieran darse tanto en la interpretación 

como en la ejecución del convenio.
g) Duración y condiciones de prórroga del convenio.
2. En el supuesto de que no se celebre un nuevo convenio a la fecha de expiración del 

vigente, se prorrogará transitoriamente de manera automática con un plazo máximo de 
duración de un año. Si, transcurrido el plazo máximo, no se ha celebrado un nuevo convenio, 
se arbitrará un sistema en el seno del Consejo Superior de Deportes para la atribución de las 
competencias señaladas en este artículo, de acuerdo con lo que, en su caso, se establezca 
reglamentariamente.

En los casos en que no existiere convenio de coordinación entre una liga profesional de 
nueva creación y la federación deportiva española correspondiente, se arbitrará un sistema 
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en el seno del Consejo Superior de Deportes para la atribución de las competencias 
señaladas en este artículo y para la resolución de aquellas cuestiones estrictamente 
necesarias en las que deba existir coordinación entre la liga profesional y la federación 
deportiva española correspondiente para garantizar el inicio y desarrollo de la competición, 
de acuerdo con lo que, en su caso, se establezca reglamentariamente.

TÍTULO VII
Del régimen sancionador

CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación

Artículo 97.  Delimitación del ámbito de aplicación.
1. Se entiende por régimen sancionador en materia de deporte aquel que se ejerce por la 

Administración General del Estado sobre las personas físicas o jurídicas incluidas dentro del 
ámbito de aplicación de esta ley por las infracciones previstas en el presente título.

2. Se entiende por régimen disciplinario el establecido, en su caso, por las federaciones 
deportivas españolas en sus propios estatutos y reglamentos y referido a la infracción de las 
reglas de juego o competición, su aplicación y la organización de las competiciones.

Son infracciones de las reglas del juego o competición, a los efectos de esta ley y de la 
delimitación del régimen disciplinario, las acciones u omisiones que, durante el curso del 
juego o competición, vulneren, impidan o perturben su normal desarrollo.

A estas infracciones les serán de aplicación los principios de tipicidad, responsabilidad, 
proporcionalidad, audiencia y demás elementos que conforman los principios generales del 
Derecho sancionador.

Las actas reglamentarias firmadas por jueces o árbitros son un medio de prueba 
necesario de las infracciones a las reglas deportivas y gozan de presunción de veracidad, 
con excepción de aquellos deportes que específicamente no las requieran, y sin perjuicio de 
los medios de prueba en contrario que puedan aportar las personas interesadas.

Las federaciones deportivas deberán aprobar un reglamento disciplinario que contenga 
el conjunto de infracciones, clasificadas por su gravedad y sus consecuencias jurídicas en el 
ámbito deportivo, así como el sistema de reclamación o de recurso contra las mismas.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, las infracciones de las reglas del 
juego o competición previstas en la normativa interna de la correspondiente federación 
deportiva española cuya sanción suponga la privación, revocación o suspensión definitiva de 
todos los derechos inherentes a la licencia tendrán la consideración de actos dictados por 
entidades privadas susceptibles de recurso en los términos previstos en el capítulo II del 
título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

4. El régimen disciplinario deportivo no se extiende a las sanciones impuestas por los 
clubes deportivos, las ligas profesionales, federaciones deportivas o demás entidades 
deportivas a sus socios, miembros o afiliados por incumplimiento de sus normas sociales o 
de régimen interior.

5. En lo no previsto en este título, resultarán de aplicación las determinaciones 
contenidas en el título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público y, en el ámbito procedimental, las previstas en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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CAPÍTULO II
Régimen de responsabilidad

Artículo 98.  Responsables.
1. La responsabilidad de las personas físicas o jurídicas por la comisión de las 

infracciones previstas en el capítulo IV de este título será exigible a título de dolo o culpa.
2. Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción 

serán compatibles con la exigencia a la persona o entidad infractora de la reposición de la 
situación alterada por la misma a su estado originario, así como con la indemnización por los 
daños y perjuicios causados, que será determinada y exigida por el órgano al que 
corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora. De no satisfacerse la indemnización en 
el plazo que al efecto se determine, se procederá en la forma prevista en el artículo 101 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Artículo 99.  Indicios de delito.
1. Cuando, durante la tramitación del procedimiento sancionador, los órganos 

competentes tengan conocimiento de conductas que puedan ser constitutivas de ilícito 
penal, pasarán inmediatamente el tanto de culpa al órgano judicial competente o al Ministerio 
Fiscal, acordando la suspensión del procedimiento hasta que la autoridad judicial pronuncie 
sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se produzca 
la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal. Dicha suspensión tendrá lugar, 
asimismo, cuando, por cualquier otra circunstancia, la Administración tenga conocimiento de 
que se está desarrollando un proceso penal sobre los mismos hechos.

2. Si la sentencia fuera absolutoria o el procedimiento penal concluyera por otra 
resolución que le ponga fin sin declaración de responsabilidad, que no estuviera fundada en 
la inexistencia del hecho, se reanudará el procedimiento administrativo con base en los 
hechos que los tribunales hayan considerado probados.

3. La sentencia condenatoria de la autoridad judicial impedirá la imposición de sanción 
administrativa siempre que exista identidad en el hecho, sujeto y fundamento.

CAPÍTULO III
Del procedimiento sancionador

Artículo 100.  Marco general.
1. Las sanciones previstas en esta ley se impondrán de acuerdo con el procedimiento 

establecido en el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con las especialidades que se 
recogen en los artículos siguientes y en las disposiciones que lo desarrollen. En todo caso, 
deberá diferenciarse la fase instructora de la sancionadora, que se encomendarán a órganos 
diferentes.

2. El órgano competente está obligado a dictar resolución expresa y a notificarla en el 
plazo máximo de seis meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.

3. No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o 
conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión la persona o entidad infractora 
persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora 
con carácter ejecutivo.

Artículo 101.  Iniciación del procedimiento sancionador.
1. El procedimiento administrativo sancionador se iniciará de oficio por acuerdo del 

órgano competente, bien por propia iniciativa o en virtud de comunicación del Consejo 
Superior de Deportes, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.
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2. Se entiende por propia iniciativa la actuación derivada del conocimiento directo o 
indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano 
que tiene atribuida la competencia de iniciación.

3. La comunicación del Consejo Superior de Deportes deberá ser formulada por la 
persona que ostente su presidencia cuando tenga conocimiento de hechos que, conforme a 
esta ley, puedan ser constitutivos de infracción.

4. Se entiende por petición razonada la propuesta de iniciación del procedimiento 
formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el 
mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del 
procedimiento, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, 
averiguación o investigación.

La petición no vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, si bien deberá 
comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, no 
procede la iniciación.

5. Se entiende por denuncia el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no 
de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de 
un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento 
administrativo.

Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las 
presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración. 
Cuando dichos hechos pudieran constituir una infracción administrativa, recogerán la fecha 
de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de las presuntas personas o 
entidades responsables.

Las comisiones de control económico de las federaciones deportivas españolas podrán 
tramitar por esta vía las comunicaciones que reciban si, como consecuencia de su 
investigación, consideran que existen indicios de infracciones administrativas.

Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones 
Públicas, la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a las 
personas o entidades denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento.

La presentación de una denuncia no confiere a la persona o entidad denunciante, por sí 
sola, la condición de interesada en el procedimiento.

Artículo 102.  Medidas cautelares.
En cualquier momento del procedimiento, el órgano competente para incoarlo podrá 

adoptar, mediante acto motivado y notificado a las personas o entidades interesadas, las 
medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la eficacia de la resolución final que 
pueda recaer en dicho procedimiento, con respeto al principio de proporcionalidad.

Las medidas a las que hace referencia el párrafo anterior, que no tendrán naturaleza de 
sanción, podrán consistir en:

a) Prestación de fianza o garantía.
b) Suspensión temporal de servicios, actividades o autorizaciones.
c) Cierre temporal de instalaciones deportivas.
d) Suspensión temporal para ocupar cargos en entidades deportivas.
e) Aquellas otras medidas que, para la protección de los derechos de los interesados, 

prevean expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad 
de la resolución.

Artículo 103.  Ejecutoriedad.
1. Las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa serán inmediatamente 

ejecutivas cuando frente a ellas no pueda interponerse recurso administrativo ordinario. No 
obstante, en tanto las resoluciones no sean ejecutivas, podrán adoptarse las medidas 
cautelares precisas para garantizar su eficacia o mantener las que, en su caso, se hubieran 
adoptado con anterioridad.

La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella 
ningún recurso ordinario en vía administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las 
disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva y que 

CÓDIGO DEL DERECHO DEL FÚTBOL

§ 3  Ley del Deporte

– 77 –



podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se 
hubieran adoptado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación a las infracciones previstas 
en el artículo 97.2, cuyo régimen de ejecutividad será determinado por la normativa de la 
entidad deportiva correspondiente.

CAPÍTULO IV
De las infracciones y sanciones

Sección 1.ª De las infracciones

Artículo 104.  Infracciones muy graves.
1. A efectos de la presente ley, se consideran infracciones muy graves:
a) El quebrantamiento de sanciones impuestas por infracciones muy graves o graves.
b) Las actuaciones dirigidas a predeterminar, mediante precio, intimidación o simples 

acuerdos, el resultado de una prueba o competición, afecte o no al resultado, y, en general, 
las actuaciones que supongan un intento de alterar el normal desarrollo de una competición 
o actividad deportiva.

c) La falta de asistencia no justificada a las convocatorias de las selecciones deportivas 
nacionales, así como la no puesta a disposición de las selecciones nacionales de las 
personas deportistas que hayan sido designadas para formar parte de las mismas.

d) La manipulación o alteración del material de equipamiento deportivo, en contra de las 
reglas técnicas, cuando pueda afectar al resultado de la competición o actividad deportiva o 
ponga en peligro la integridad de las personas.

e) Realizar, promocionar, permitir o consentir, expresa o tácitamente, la organización o 
celebración de apuestas o la participación en juegos por parte de quienes, en el ámbito 
deportivo, carecen del título habilitante correspondiente, sin perjuicio, en su caso, de la 
responsabilidad en que puedan incurrir las personas o entidades infractoras en materia de 
ordenación del juego.

f) La tercera infracción grave cometida en un período de dos años, siempre que las dos 
anteriores sean firmes.

g) La no suscripción de los seguros obligatorios previstos en esta ley o en su normativa 
de desarrollo.

h) La incorrecta utilización de los fondos privados o de las subvenciones, créditos, 
avales, y demás ayudas del Estado, de sus Organismos autónomos o cualquier otro 
concedido con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

i) Los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos.
j) Los abusos de autoridad.
k) La no realización del informe anual de igualdad, así como no contar con los protocolos 

a los que se refiere el artículo 4.
l) Cualquier actuación que pueda ser considerada discriminación, abuso o acoso sexual 

y/o acoso por razón de sexo o autoridad.
2. Asimismo, se consideran infracciones muy graves de las personas que ostenten la 

presidencia y demás miembros directivos o de control de los órganos de las federaciones 
deportivas españolas y ligas profesionales, las siguientes:

a) El incumplimiento de los acuerdos de la asamblea general y de las normas 
estatutarias o reglamentarias.

b) La no convocatoria, en los plazos o condiciones legales o estatutarias, de manera 
continuada, de los órganos colegiados de forma que se impida su normal funcionamiento.

c) La extralimitación en el ejercicio de las potestades y competencias que las normas 
atribuyen a los órganos de dirección, representación y control de las federaciones deportivas 
españolas y de las ligas profesionales.

d) La inejecución de las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte.
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e) La organización de competiciones deportivas oficiales de carácter internacional sin la 
correspondiente autorización.

f) La obstrucción o resistencia reiterada a la función de supervisión que corresponde al 
Consejo Superior de Deportes.

g) La no expedición injustificada de licencias federativas, así como su expedición 
fraudulenta.

h) El desarrollo de actividades privadas, mercantiles, comerciales o de cualquier otra 
índole contraviniendo el régimen previsto para cada órgano en los estatutos de la respectiva 
federación deportiva española o liga profesional.

i) El nombramiento de personas para los distintos órganos de la entidad sin respetar la 
presencia equilibrada de hombres y mujeres en los términos establecidos en esta ley.

j) La no puesta en conocimiento del Consejo Superior de Deportes de las cuestiones 
referidas en el artículo 58.3.

k) El incumplimiento por parte de la persona titular de la dirección ejecutiva, o figura 
análoga en el caso de la liga profesional, de las obligaciones establecidas en el artículo 64.4. 
En el caso de que la persona que ostente la presidencia asuma las funciones inherentes a 
este cargo, será responsable de la infracción prevista en esta letra.

3. Además de las enunciadas en los apartados anteriores del presente artículo, son 
infracciones muy graves de las entidades deportivas participantes en competiciones 
profesionales y, en su caso, de las personas que ostenten funciones de administración o 
dirección en las mismas:

a) El incumplimiento de los acuerdos económicos de la competición correspondiente.
b) El incumplimiento de los deberes o compromisos adquiridos con el Estado o con las 

personas deportistas.
c) El incumplimiento de los regímenes de responsabilidad de los miembros de la junta 

directiva.
d) La obstrucción o resistencia continuada a la función de supervisión.
e) La adquisición de cuotas de participación de una entidad deportiva de manera que se 

pase a tener el control efectivo de la misma sin obtener la autorización expresa o presunta 
del Consejo Superior de Deportes o la adquisición de las mismas en contra de la prohibición 
establecida en esta ley.

f) El incumplimiento del deber de presentar el informe de auditoría de las cuentas 
anuales, o el informe de gestión, en los plazos y en los términos establecidos en esta ley, o 
el resto de información que precise el Consejo Superior de Deportes y el organizador de la 
competición para el ejercicio de su función.

g) La negativa, obstrucción o resistencia al examen por parte del Consejo Superior de 
Deportes del libro registro de acciones nominativas.

h) La negativa, obstrucción o resistencia al sometimiento a las auditorías de cuentas que 
fueran acordadas por el Consejo Superior de Deportes.

i) Las decisiones unilaterales de las entidades deportivas que impliquen discriminaciones 
directas o indirectas respecto de las personas deportistas con las que estén vinculadas por 
una relación laboral.

Dicha conducta será sancionable en los términos, por los órganos y con el procedimiento 
establecidos para las infracciones muy graves en materia de relaciones laborales, por el 
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

La responsabilidad por las infracciones a las que se refiere la letra e) de este apartado 
recaerá sobre quienes adquieran dichas cuotas y quienes actúen concertadamente con 
ellos; en las infracciones señaladas en las letras f), g) y h) la responsabilidad recaerá en la 
entidad deportiva y en los miembros del órgano de administración a quienes se imputa el 
incumplimiento, la negativa, la obstrucción o la resistencia.

Artículo 105.  Infracciones graves.
1. Serán infracciones de carácter grave:
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a) El incumplimiento reiterado de órdenes, requerimientos, resoluciones e instrucciones 
emanadas de los órganos deportivos competentes.

b) El uso indebido de la imagen corporativa del Consejo Superior de Deportes o los 
símbolos del Estado en materia de deporte.

c) El uso sin autorización de los emblemas y símbolos a los que se refieren los artículos 
40 y 77.

d) El uso sin autorización del nombre de las competiciones con reserva de 
denominación, así como la utilización de una denominación que dé lugar a confusión de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 92.4.

e) La no celebración de actividades deportivas autorizadas por el órgano competente sin 
causa justificada.

f) El quebrantamiento de las sanciones impuestas por infracciones leves.
g) La tercera infracción leve cometida en un período de dos años, siempre que las dos 

anteriores sean firmes.
h) La participación sin la previa inscripción de la entidad en el Registro Estatal de 

Entidades Deportivas previsto en el artículo 40 en aquellas competiciones en las que sea 
preciso este requisito.

i) La no comunicación a las autoridades competentes de hechos que se refieran a la 
alteración del normal desarrollo de las competiciones cuando se haya tenido conocimiento 
de aquellos y no estén dentro de los supuestos previstos en las letras b) y d) del artículo 
104.1.

j) Cualquier menoscabo en el ejercicio de los derechos de las personas deportistas 
reconocidos en esta ley siempre que no constituyan infracción muy grave.

2. Se consideran infracciones graves de las entidades deportivas que participan en la 
competición profesional:

a) El incumplimiento del deber de comunicación de la información relativa a la titularidad 
de las participaciones en los términos previstos en el artículo 68.6.

b) El retraso injustificado en el cumplimiento del deber de actualizar el libro registro de 
acciones nominativas en los términos señalados en esta ley y en sus disposiciones de 
desarrollo.

La responsabilidad por las infracciones a las que se refiere la letra a) recaerá sobre la 
persona o personas obligadas a comunicar la adquisición o enajenación. La responsabilidad 
por las infracciones a las que se refiere la letra b) recaerá sobre la entidad deportiva y los 
miembros del órgano de administración a quienes se impute el retraso.

Artículo 106.  Infracciones leves.
Son infracciones leves:
a) El incumplimiento de órdenes, requerimientos, resoluciones e instrucciones emanadas 

de los órganos deportivos competentes, siempre que no constituyan infracción grave.
b) La organización de competiciones oficiales y no oficiales así como de actividad 

deportiva no oficial desatendiendo las obligaciones establecidas en los artículos 86 y 87 
cuando los incumplimientos no revistan especial gravedad.

c) El incumplimiento de cualquier otra obligación establecida en esta ley y su normativa 
de desarrollo si no está calificada como muy grave o grave.

Sección 2.ª De las sanciones

Artículo 107.  Elementos comunes.
1. Solo cabrá imponer sanciones de carácter económico en los casos en que las 

personas deportistas, entrenadores, jueces o árbitros perciban retribución por su labor. Esta 
disposición también será de aplicación para aquellas que se fijen en los estatutos y 
reglamentos de las entidades deportivas respecto a las infracciones disciplinarias.

2. Cuando unos mismos hechos impliquen una infracción tipificada en esta ley y en el 
texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 
4/2015, de 23 de octubre, se aplicará esta última tanto en la configuración, calificación y 
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graduación de la infracción como en la cuantía de la sanción y la competencia para 
imponerla.

3. La imposición de sanciones en vía administrativa, conforme a lo previsto en este 
capítulo no impedirá, en su caso y siempre que el fundamento sea distinto, la depuración de 
responsabilidades de índole deportiva a través de los procedimientos previstos en la 
normativa interna de las federaciones deportivas españolas.

Artículo 108.  Sanciones por la comisión de infracciones de carácter muy grave.
1. Por la comisión de las infracciones muy graves tipificadas en el artículo 104.1, se 

podrán imponer las siguientes sanciones, en adecuada proporción a la infracción cometida:
a) Multa, no inferior a 3.000,01 ni superior a 30.000 euros.
b) Pérdida de puntos o puestos en la clasificación.
c) Pérdida o descenso de categoría o división.
d) Celebración de la prueba o competición deportiva a puerta cerrada.
e) Prohibición de acceso a los estadios o lugares de desarrollo de las pruebas o 

competiciones por tiempo no superior a cinco años.
f) Pérdida definitiva de los derechos que, como socio o miembro de la respectiva 

sociedad, asociación o entidad deportiva, le correspondan.
g) Clausura del recinto deportivo por un período comprendido entre los cuatro partidos o 

encuentros y una temporada completa.
h) Inhabilitación para ocupar cargos en la entidad deportiva por un periodo comprendido 

entre los dos y los quince años, en adecuada proporción a la infracción cometida.
i) Suspensión de licencia federativa o habilitación equivalente de carácter temporal por 

un periodo comprendido entre los dos y los quince años.
2. Por la comisión de las infracciones muy graves tipificadas en el artículo 104.2 se 

podrán imponer las siguientes sanciones:
a) Amonestación pública.
b) Inhabilitación para ocupar cargos en la entidad deportiva, por un plazo de dos a 

quince años, en adecuada proporción a la infracción cometida.
c) Destitución del cargo.
d) Multa, no inferior a 3.000,01 ni superior a 30.000 euros.
3. Por la comisión de las infracciones muy graves tipificadas en el artículo 104.3, se 

podrán imponer, además de las sanciones previstas en el apartado anterior, las siguientes:
a) Apercibimiento.
b) Multa no inferior a 3.000,01 ni superior a 450.000 euros.
c) Descenso de categoría.
d) Expulsión, temporal o definitiva, de la competición profesional.
e) Pérdida de puntos o puestos en la clasificación.

Artículo 109.  Sanciones por la comisión de infracciones de carácter grave.
Por la comisión de las infracciones graves tipificadas en el artículo 105, podrán 

imponerse las siguientes sanciones:
a) Amonestación pública.
b) Multa, no inferior a 600,01 ni superior a 3.000 euros.
c) Pérdida de puntos o puestos en la clasificación.
d) Clausura del recinto deportivo por un periodo comprendido entre los tres partidos o 

encuentros y los dos meses.
e) Pérdida de los derechos que, como socio o miembro de la respectiva sociedad, 

asociación o entidad deportiva, le correspondan, por un periodo de un mes a dos años.
f) Inhabilitación para ocupar cargos en la entidad deportiva por un periodo comprendido 

entre un mes y dos años.
g) Suspensión de licencia federativa, por un periodo comprendido entre un mes a dos 

años o cuatro o más encuentros en una misma temporada.
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Artículo 110.  Sanciones por la comisión de infracciones de carácter leve.
Por la comisión de las infracciones leves a que se refiere el artículo 106 podrán 

imponerse las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento.
b) Multa de hasta 600 euros.
c) Inhabilitación para ocupar cargos en la entidad deportiva.
d) Suspensión de hasta un mes, o de uno a tres encuentros o pruebas.

Sección 3.ª Extinción de la responsabilidad

Artículo 111.  Causas de extinción de la responsabilidad derivada de las infracciones y de 
las sanciones.

1. La responsabilidad derivada de las infracciones previstas en esta ley se extingue por:
a) Fallecimiento del sujeto infractor.
b) Extinción de la personalidad jurídica de la entidad deportiva sancionada.
c) Transcurso del plazo de prescripción para imponer la correspondiente sanción.
2. Las sanciones se extinguen por:
a) Cumplimiento.
b) Prescripción del derecho para exigir su cumplimiento.
En el supuesto previsto en el apartado 1.b) la responsabilidad se trasladará a los 

miembros de los órganos de gobierno de la entidad deportiva extinguida que ostentaban 
dichos cargos en el momento de comisión de la infracción.

Artículo 112.  Prescripción de infracciones y sanciones.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y 

las leves a los seis meses.
Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las 

impuestas por infracciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones leves al 
año.

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que 
la infracción se hubiera cometido. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el 
plazo comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona o entidad 
interesada, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el 
plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un 
mes por causa no imputable a la persona o entidad presuntamente responsable.

3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente 
a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya 
transcurrido el plazo para recurrirla.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona o entidad 
interesada, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está 
paralizado durante más de un mes por causa no imputable a la persona o entidad infractora.

Sección 4.ª Criterios para la determinación de la responsabilidad

Artículo 113.  Determinación de la responsabilidad.
1. En la determinación de la responsabilidad derivada de las infracciones previstas en 

esta ley, así como en la imposición de sanciones, se tendrá en cuenta la idoneidad y la 
necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de 
la infracción.

La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios:
a) El grado de culpabilidad o la existencia de dolo.
b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora.
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c) La naturaleza de los perjuicios causados.
d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la 

misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
2. Cuando el procedimiento se inicie mediante denuncia y la persona o entidad 

denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza, existiendo 
otras personas o entidades infractoras, el órgano competente para resolver el procedimiento 
eximirá a la persona o entidad denunciante, total o parcialmente, del pago de la multa que le 
correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en 
aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, 
siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos 
suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado.

Asimismo, el órgano competente para resolver podrá, atendiendo a las circunstancias, 
reducir el importe de la multa que le correspondería o, en su caso, la sanción de carácter no 
pecuniario, cuando, no cumpliéndose alguna de las condiciones anteriores, la persona o 
entidad denunciante facilite elementos de prueba que aporten un valor añadido significativo 
respecto de aquellos de los que se disponga.

Sección 5.ª De los órganos competentes

Artículo 114.  Órganos competentes.
1. Las infracciones en materia disciplinaria que supongan privación, revocación o 

suspensión definitiva de los derechos inherentes a la licencia de la presente ley se 
investigarán y, en su caso, sancionarán, en primera instancia, por los órganos disciplinarios 
que estén previstos en los estatutos y reglamentos de las federaciones deportivas españolas 
con la condición de actos dictados en el ejercicio delegado de la función pública disciplinaria.

Los órganos disciplinarios que actúen en primera instancia podrán ser unipersonales o 
colegiados. Potestativamente, los estatutos y reglamentos de las federaciones deportivas 
españolas podrán establecer un comité de apelación con competencias para la revisión de 
las sanciones impuestas por los órganos disciplinarios que actúen en primera instancia. Los 
comités de apelación serán órganos colegiados.

El nombramiento de los miembros de los órganos disciplinarios se ajustará al criterio de 
composición equilibrada establecido en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.

2. Las infracciones previstas en las letras e), f), g), y h) del artículo 104.3 de la presente 
ley y en los artículos 105.2 y 106 serán investigadas y, en su caso, sancionadas, 
directamente por el Consejo Superior de Deportes, en los términos que establezca su 
Estatuto.

3. Las infracciones previstas en el artículo 104.1, 104.2, 104.3.a), b), c), d) e i) y en el 
artículo 105.1 de la presente ley serán investigadas y, en su caso, sancionadas, por el 
Tribunal Administrativo del Deporte a instancia del Consejo Superior de Deportes y de su 
Comisión Directiva. Las resoluciones dictadas por los órganos disciplinarios federativos en 
aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo serán susceptibles de recurso 
ante el Tribunal Administrativo del Deporte en los plazos que se determinen 
reglamentariamente.

Artículo 115.  Requisitos para formar parte de los comités disciplinarios de las federaciones 
españolas deportivas.

1. Cuantas personas integren los órganos disciplinarios de las federaciones deportivas 
españolas serán designadas, junto con sus suplentes, por acuerdo de la asamblea general a 
propuesta de la junta directiva de la correspondiente federación deportiva española.

2. Cuando este órgano sea unipersonal, la persona designada deberá estar en posesión 
de la licenciatura, grado o título equivalente en Derecho. Cuando este órgano esté formado 
por más de un miembro, al menos uno de ellos deberá cumplir dicho requisito académico.

3. En todo caso, el nombramiento de miembros se ajustará al criterio de composición 
equilibrada establecido en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.
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TÍTULO VIII
De la solución de conflictos en el deporte

CAPÍTULO I
De la naturaleza de los actos

Artículo 116.  Actos de carácter administrativo.
1. Tienen naturaleza administrativa aquellos actos dictados por cualquiera de los órganos 

del Consejo Superior de Deportes en el ejercicio de potestades o competencias públicas 
previstas en la presente ley o en cualesquiera otras disposiciones.

Asimismo, tienen esta condición las resoluciones que adopte el Tribunal Administrativo 
del Deporte en el ejercicio de las competencias que le reconoce el título VII.

2. Específicamente, tienen carácter administrativo:
a) Los laudos dictados por el Consejo Superior de Deportes en el ejercicio de la función 

arbitral establecida en el artículo 9 del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas 
urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos 
audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional.

b) Los dictados en el procedimiento de concesión, gestión, comprobación, control y 
reintegro de ayudas y subvenciones públicas.

c) Los convenios entre Administraciones Públicas que puedan suscribirse para la 
realización de actividades deportivas incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley.

d) Los actos de reconocimiento y la extinción de la condición de deportista, entrenador o 
árbitro de alto nivel.

e) Los actos que establecen las condiciones mínimas para la celebración de 
competiciones profesionales, de acuerdo con lo establecido reglamentariamente, cuando no 
se encuentre vigente un convenio entre federación deportiva española y liga profesional.

f) Los actos de control del contenido mínimo y del ajuste al ordenamiento jurídico de las 
cláusulas de los acuerdos de integración y separación de las federaciones deportivas 
autonómicas en las federaciones deportivas españolas.

3. Son actos dictados por entidades privadas susceptibles de recurso en los términos 
previstos en el título V capítulo II de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a) Los de expedición o denegación de expedición de licencias deportivas.
b) La calificación de competiciones oficiales de ámbito estatal.

Artículo 117.  Actuaciones de carácter privado.
Tendrán naturaleza privada:
a) Los acuerdos y medidas que pueda adoptar la asamblea general de las federaciones 

deportivas españolas en relación con la organización de la federación y de las competiciones 
que le correspondan a la misma.

b) Las actuaciones relativas a la interpretación de los convenios de integración y 
separación de las federaciones autonómicas en las federaciones deportivas españolas.

c) Las actuaciones relativas a la interpretación de los convenios de coordinación vigentes 
entre las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales correspondientes, 
siempre que no se trate de las materias previstas en el artículo 116.2.e).

d) Todas las actuaciones relativas a licencias deportivas distintas a la establecida en el 
artículo 97.3.

e) Las actuaciones relativas a la organización de la competición, inscripciones, 
descensos, ascensos y cualesquiera otras derivadas de las mismas, incluidos los elementos 
disciplinarios ligados a la práctica, organización y desarrollo de la competición y las 
responsabilidades derivadas de las mismas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 97.2.

f) La aplicación de los sistemas de prevención de la insolvencia a la que se refiere el 
artículo 95.b).
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g) Los conflictos que puedan surgir en relación con el cese o la moción de censura de los 
cargos de los órganos federativos y con el funcionamiento de la federación o liga cuando no 
afecte a funciones públicas.

h) Los conflictos que puedan surgir en relación con la explotación económica de las 
competiciones deportivas de toda índole.

i) Los convenios y contratos que celebren agentes privados en relación con la ejecución 
de competiciones en edad escolar o universitaria.

j) Los contratos y convenios que celebren las federaciones deportivas en relación con la 
actividad deportiva no oficial.

k) Los conflictos que puedan surgir en el seno de las entidades deportivas y mercantiles 
de toda índole que participen en la actividad deportiva regulada en esta ley y con exclusión 
de aquellos que expresamente se atribuyen al control económico del Consejo Superior de 
Deportes.

l) Cualesquiera otras actuaciones que no tengan atribuido carácter administrativo 
conforme a lo dispuesto en esta ley.

CAPÍTULO II
De la resolución de conflictos

Artículo 118.  Régimen de impugnación de actos administrativos.
1. Los actos administrativos previstos en el artículo 116 de la presente ley podrán ser 

impugnados de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

2. La impugnación de las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte se regirá 
por lo dispuesto en el artículo 120 de esta ley.

3. El Consejo Superior de Deportes estará legitimado para impugnar actos en defensa de 
la regularidad esencial del procedimiento electoral para la designación de la asamblea 
general y de la presidencia de una federación deportiva española.

Artículo 119.  Conflictos de naturaleza privada.
1. Los tribunales del orden civil serán competentes para conocer de las cuestiones 

relativas a cualesquiera actuaciones previstas en el artículo 117, salvo las relativas a la 
prevención de la insolvencia.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, el Consejo Superior de Deportes estará legitimado para el ejercicio de 
acciones en defensa de la legalidad del ordenamiento deportivo o de los derechos 
fundamentales de los agentes deportivos que hayan sido lesionados por decisiones o actos 
de las federaciones españolas.

3. Las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales deberán establecer en 
sus estatutos o reglamentos, o mediante acuerdos de la asamblea general, un sistema 
común de carácter extrajudicial de solución de conflictos. El Consejo Superior de Deportes, 
de acuerdo con lo establecido en el punto af) del artículo 14, establecerá 
reglamentariamente los requisitos de dicho sistema, que deberá contar con la adecuada 
publicidad de su contenido. Tendrá en todo caso carácter voluntario y gratuito para las 
personas deportistas, que deberán manifestar su aceptación expresa.

Si fuera un sistema de carácter internacional se establecerá, expresamente, una forma 
para la ejecución de los laudos o acuerdos que puedan adoptarse, sin perjuicio de lo 
establecido en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y en la Ley 5/2012, de 6 de 
julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

4. Contra los laudos o acuerdos que puedan adoptarse en el marco del sistema 
extrajudicial de solución de conflictos a que se refiere el apartado anterior podrá ejercitarse 
la acción de anulación o solicitarse la revisión ante la jurisdicción civil en los términos 
previstos en el título VII de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, o la acción de 
nulidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 23.4 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de 
mediación en asuntos civiles y mercantiles.
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CAPÍTULO III
Tribunal Administrativo del Deporte

Artículo 120.  Tribunal Administrativo del Deporte.
1. El Tribunal Administrativo del Deporte es un órgano colegiado de ámbito estatal que 

actúa con independencia funcional de la Administración General del Estado, y que asume las 
siguientes funciones:

a) Decidir en vía administrativa y en última instancia, las cuestiones deportivas de 
carácter sancionador de su competencia.

b) Tramitar y resolver expedientes sancionadores a instancia del Consejo Superior de 
Deportes, en los supuestos específicos a que se refiere el artículo 114.3, así como conocer 
de los recursos contra las sanciones impuestas por los órganos disciplinarios de las 
federaciones deportivas españolas que supongan la privación, revocación o suspensión 
definitiva de todos los derechos inherentes a la licencia.

c) Velar por la conformidad a derecho de los procesos electorales en los órganos de 
gobierno de las federaciones deportivas españolas.

d) Cualesquiera otras que se le atribuyan en esta ley o en su normativa reguladora.
2. Su composición, organización y funciones se desarrollarán reglamentariamente. En 

todo caso, su composición se ajustará al criterio de composición equilibrada establecido en 
la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.

La designación de los miembros del Tribunal Administrativo del Deporte la realizará el 
Consejo Superior de Deportes siguiendo criterios de objetividad y con arreglo a los principios 
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Será aplicable a los miembros del Tribunal Administrativo del Deporte lo dispuesto en el 
artículo 11.2 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la 
Administración General del Estado. La persona que ostente la presidencia del Consejo 
Superior de Deportes deberá acordar el cese, mediante expediente contradictorio, de los 
miembros que intervengan en asuntos en los que exista un conflicto de intereses, sin 
perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales en las que hayan podido 
incurrir.

3. El procedimiento de tramitación y resolución de los expedientes de que conozca el 
Tribunal Administrativo del Deporte se ajustará, con carácter supletorio, a lo dispuesto en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.

4. Las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte agotan la vía administrativa y 
se ejecutarán a través de la correspondiente federación deportiva española o liga 
profesional, que será responsable de su estricto y efectivo cumplimiento.

Frente a sus resoluciones se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante 
los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, de acuerdo con lo que establece el 
artículo 9.1.f) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa.

TÍTULO IX
De la planificación de las instalaciones deportivas al servicio del deporte

Artículo 121.  Medios para el fomento de la construcción de instalaciones deportivas de 
interés estatal.

1. El desarrollo de competiciones de carácter estatal y la participación del deporte 
español en la actividad internacional se consideran un elemento estratégico de la política 
deportiva del Estado.

2. Como consecuencia de lo anterior, la Administración General del Estado establecerá 
mecanismos de fomento de la construcción, conservación, accesibilidad universal y 
reparación de instalaciones deportivas, tanto para el desarrollo de competiciones de carácter 
estatal, como para la celebración en España de actividades y acontecimientos 
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internacionales estableciendo, dentro de su marco competencial, las formas de colaboración 
en las mismas del resto de agentes públicos y privados.

3. La Administración General del Estado establecerá mecanismos de fomento y apoyo a 
los planes de preparación deportiva desarrollados en la Red de Centros de Alto Rendimiento 
y de Tecnificación Deportiva.

Artículo 122.  Red de Centros de Alto Rendimiento y de Tecnificación Deportiva.
1. La Red de Centros de Alto Rendimiento y de Tecnificación Deportiva es el conjunto de 

centros reconocidos por el Consejo Superior de Deportes que garantizan, a través de sus 
Programas Deportivos, la preparación técnico-deportiva de las personas deportistas tanto en 
el ámbito de la alta competición como en el proceso de tecnificación.

2. El Consejo Superior de Deportes coordinará, junto a las Comunidades Autónomas y a 
las federaciones deportivas españolas, la Red de Centros de Alto Rendimiento y de 
Tecnificación Deportiva.

3. Cada centro dispondrá de una denominación de acuerdo con unos criterios de 
clasificación que se establecerán en función del interés estatal o autonómico, los objetivos 
deportivos, la calidad de las instalaciones y servicios, los medios disponibles, los programas 
deportivos y los departamentos o unidades específicas para los que han sido creados.

Artículo 123.  Centros de alto rendimiento y centros de tecnificación.
1. Se consideran centros de alto rendimiento aquellas instalaciones de carácter 

polideportivo en las que la Administración General del Estado, de forma aislada o en 
coordinación con otras administraciones territoriales, desarrolla la preparación deportiva del 
más alto nivel de las personas deportistas.

2. Se consideran centros de tecnificación deportiva aquellas instalaciones de carácter 
polideportivo en las que una administración pública, aislada o en coordinación con otras, 
atiende el perfeccionamiento de las personas deportistas y cuya actividad se desarrolla 
fundamentalmente en el ámbito autonómico.

3. Como complemento a los centros descritos en los apartados anteriores, los centros 
especializados de alto rendimiento y los centros especializados de tecnificación deportiva 
son instalaciones cuyo titular es una administración territorial, una federación deportiva o 
varias de ellas conjuntamente, con el objetivo de desarrollar la preparación de modalidades o 
especialidades deportivas que, por su particularidad, medio en el que se realizan o por 
circunstancias diversas, no pueden ser atendidos en los centros descritos en los apartados 1 
y 2.

4. Corresponde al Consejo Superior de Deportes el reconocimiento de estas categorías a 
los efectos de su incorporación al sistema deportivo y, especialmente, de la percepción de 
ayudas por la actividad que realizan.

5. El Consejo Superior de Deportes establecerá con el consenso de las administraciones 
titulares de los centros las reglas necesarias para homogeneizar la labor y la función de las 
instalaciones indicadas, sin perjuicio de las competencias propias de las Comunidades 
Autónomas, para su incorporación al sistema de ayudas públicas estatales.

Artículo 124.  Instalaciones deportivas.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.g) de la presente ley, desde la 

Conferencia Sectorial de Deporte se arbitrarán los instrumentos para:
a) Realizar los estudios necesarios para una planificación ordenada y utilización eficiente 

de las instalaciones deportivas incluidas en el objeto de la presente ley, garantizando la 
diversidad de disciplinas científicas y áreas de conocimiento.

b) Fomentar el establecimiento de un marco de utilización y de puesta a disposición 
común del conjunto de las instalaciones deportivas, incluyendo las de carácter escolar y 
universitario, que propicie una mayor disponibilidad de las mismas al conjunto de las 
personas.

c) Desarrollar políticas públicas orientadas a garantizar la seguridad, la accesibilidad 
universal, la sostenibilidad, la mejora de la gestión, así como las condiciones reglamentarias 
y de diseño de las instalaciones deportivas, especialmente en aquellas en las que se 
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celebren competiciones de carácter oficial de las federaciones deportivas, o que reciban 
ayudas públicas para su construcción o mantenimiento.

d) Regular la oferta alimentaria y el acceso gratuito a agua de calidad para el consumo 
en centros deportivos destinados a público infantil, desarrollando protocolos o normativas 
que establezca criterios para que la oferta alimentaria de estos centros destinada a público 
infantil, incluyendo máquinas expendedoras y cantinas, sea saludable, de calidad nutricional 
y sostenible.

e) Crear protocolos de prevención y actuación frente a la LGTBIfobia, los estereotipos 
sexistas y otras formas de discriminación en las instalaciones deportivas, visibilizando 
campañas de prevención de la discriminación de las personas LGTBI+ en el ámbito del 
deporte y de los recursos disponibles en cada lugar para que las personas que sufran o 
presencien conductas lesivas o discriminatorias sepan dónde acudir y cómo proceder para 
denunciar los hechos y recibir protección.

2. El Consejo Superior de Deportes gestionará un censo de instalaciones deportivas a 
nivel estatal y, en coordinación con las Comunidades Autónomas y, en su caso, las 
Entidades Locales, establecerá un sistema de incorporación de los datos de estas, que 
pondrá a disposición del conjunto de administraciones territoriales para la adecuada 
planificación de sus respectivas políticas y la utilización eficiente de las instalaciones.

3. El Consejo Superior de Deportes, en colaboración con las Administraciones Públicas, 
federaciones y entidades deportivas, facilitará una formación integral en la prevención de la 
LGTBIfobia, el acoso sexual y otras formas de discriminación al personal encargado de la 
gestión de las instalaciones deportivas y de la dirección técnica de las mismas para actuar 
sin incurrir en situaciones de victimización secundaria ante dichas conductas y garantizar la 
protección de todas las personas que hacen uso de las instalaciones.

4. El Consejo Superior de Deportes velará por el respeto al medio ambiente en la 
construcción, conservación y reparación de instalaciones deportivas, de acuerdo con 
criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.

Disposición adicional primera.  Especificaciones o graduaciones en infracciones o 
sanciones.

Las disposiciones reglamentarias de desarrollo de la presente ley podrán introducir 
especificaciones o graduaciones en el cuadro de las infracciones y sanciones establecidas 
en esta ley que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar su naturaleza o 
límites, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa 
determinación de las sanciones correspondientes.

Disposición adicional segunda.  Principio de no causar daño significativo al medio 
ambiente.

En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y 
su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica 
(2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo», así 
como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la 
evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, todas las 
actuaciones que se lleven a cabo en cumplimiento de la presente ley deben respetar el 
principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente.

Disposición adicional tercera.  Infracciones y sanciones en materia de dopaje y de 
prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia, la homofobia y la intolerancia.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de dopaje en la actividad deportiva y 
de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia, la homofobia y la intolerancia será el 
establecido en la Ley Orgánica 11/2021, de 28 de diciembre, de lucha contra el dopaje en el 
deporte, y en la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia en el deporte, respectivamente.
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Asimismo, el sistema de recursos contra las resoluciones que se dicten en ejercicio de la 
potestad sancionadora en dichas materias será el previsto en dichas leyes.

Disposición adicional cuarta.  Actualización de importes.
La cuantía de las sanciones establecidas en la presente ley podrá ser actualizada por el 

Gobierno, a propuesta del Ministerio de Cultura y Deporte, de acuerdo con la variación del 
índice de precios al consumo.

Disposición adicional quinta.  Referencias normativas.
Todas las referencias realizadas en el ordenamiento jurídico a clubes y sociedades 

anónimas deportivas por el hecho de ser participantes en competiciones profesionales, que 
no guarden relación con la regulación de su estatus jurídico, se entenderá que incluyen a 
todas las entidades deportivas participantes en dichas competiciones, con independencia de 
la forma que adopten.

Disposición adicional sexta.  Reconocimiento de la confederación.
Las federaciones deportivas españolas podrán constituir, previo acuerdo de sus 

respectivas asambleas generales, una confederación como órgano de representación y 
defensa de sus intereses comunes.

A tal efecto, será necesario que esté formada por más de la mitad de las federaciones 
deportivas españolas inscritas en el Registro de Entidades Deportivas que representen a 
más de la cuarta parte de las personas con licencia deportiva, estatal o autonómica, en todo 
el territorio nacional.

La constitución de la confederación requerirá su inscripción en el Registro Estatal de 
Entidades Deportivas, previo procedimiento que se determinará reglamentariamente.

Esta entidad podrá ser declarada de utilidad pública conforme a lo establecido en la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y al Real Decreto 
1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad 
pública.

Disposición adicional séptima.  Régimen de las federaciones deportivas españolas 
legalmente constituidas.

Los requisitos establecidos en la presente ley para la creación de federaciones 
deportivas españolas y para su adhesión a las federaciones deportivas internacionales no 
serán de aplicación a las federaciones deportivas españolas que se hayan constituido o 
adherido a la federación deportiva internacional correspondiente con anterioridad a su 
entrada en vigor.

Disposición adicional octava.  Régimen de las competiciones y ligas profesionales 
preexistentes.

Las competiciones y ligas profesionales reconocidas conforme a la normativa anterior a 
la presente ley se entenderán legalmente constituidas.

Disposición adicional novena.  Adaptación de la normativa interna de las entidades 
deportivas.

Las entidades deportivas contempladas en el título III deberán adaptar su normativa 
interna a lo establecido en esta ley dentro del plazo de un año desde su entrada en vigor.

Disposición adicional décima.  Clubes deportivos estatales.
Los clubes deportivos elementales o básicos constituidos con arreglo a la Ley 10/1990, 

de 15 de octubre, deberán adaptarse a lo dispuesto en el artículo 63 de esta ley, en el lugar 
donde radique su sede, dentro del plazo de un año desde su entrada en vigor.
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Disposición adicional undécima.  Régimen de integración de las federaciones deportivas 
españolas y autonómicas.

Las federaciones deportivas españolas y autonómicas deberán adaptarse a lo dispuesto 
en el artículo 48 en el plazo máximo de dos años desde su entrada en vigor.

En el caso de las federaciones autonómicas ya integradas en federaciones 
internacionales en el momento de entrada en vigor de esta ley, no será aplicable lo previsto 
en el artículo 48.2, párrafo segundo, relativo al previo acuerdo del Consejo Superior de 
Deportes, para la integración de la federación autonómica en la federación internacional.

Disposición adicional decimosegunda.  Requisitos de los miembros de juntas directivas.
Los clubes que hayan decidido no constituirse en sociedad anónima deportiva, deberán 

establecer en sus estatutos los requisitos para ser miembro de sus juntas directivas 
conforme a lo previsto en el artículo 74, dentro del plazo de un año desde la entrada en vigor 
de esta ley.

Disposición adicional decimotercera.  Clubes del Principado de Andorra.
1. Los clubes del Principado de Andorra afiliados a federaciones españolas que 

participan en competiciones oficiales de España se regirán, en lo que se refiere a su 
constitución y funcionamiento, por las disposiciones propias en la materia del Principado de 
Andorra, quedando excluidos de las obligaciones determinadas por la presente ley.

2. La vinculación y participación en las competiciones oficiales españolas de los clubes a 
que se refiere el apartado anterior vendrán establecidas únicamente por la afiliación de los 
mismos en las federaciones españolas correspondientes.

Disposición adicional decimocuarta.  Pilota valenciana.
Se modifica el Real Decreto 1252/1999, de 16 de julio, de modificación parcial del Real 

Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas y 
Registro de Asociaciones Deportivas, añadiendo la siguiente:

«Disposición adicional.  
El Consejo Superior de Deportes, organismo dependiente del Ministerio de Cultura 

y Deporte, da reconocimiento a la pilota valenciana como deporte de acuerdo con los 
requisitos establecidos en la normativa vigente, quedando garantizada la cooperación 
y los mecanismos de coordinación y cooperación territorial necesarios con la 
Generalitat Valenciana para el impulso y promoción de la pilota valenciana.»

Disposición adicional decimoquinta.  Comunidades Autónomas.
La presente ley se aplica a las Comunidades Autónomas en todo aquello que no se 

oponga a las competencias exclusivas en materia de deporte asumidas en virtud de los 
respectivos Estatutos de Autonomía.

Disposición adicional decimosexta.  Representación de las personas deportistas en 
situaciones concursales por asociaciones y sindicatos.

Las asociaciones y sindicatos de deportistas con legitimación para negociar convenios 
colectivos en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional decimoséptima de esta ley, 
podrán representar a las personas deportistas en los procedimientos contemplados en los 
artículos 171 y 189 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, cuando el concurso afecte a una entidad que 
tenga contratadas personas deportistas profesionales.

Disposición adicional decimoséptima.  Legitimación para negociar convenios colectivos.
En los convenios colectivos dirigidos a las personas deportistas profesionales, estarán 

legitimadas para negociar las organizaciones sindicales constituidas en cada modalidad o 

CÓDIGO DEL DERECHO DEL FÚTBOL

§ 3  Ley del Deporte

– 90 –



especialidad deportiva que hayan sido designadas mayoritariamente por sus personas 
representadas a través de votación personal, libre, directa y secreta.

Cuando se trate de convenios colectivos de ámbito superior al de empresa, estarán 
legitimados para negociar los sindicatos que hubieran obtenido un mínimo del 10 por ciento 
del total de votos válidos emitidos en las elecciones para designar a la comisión 
representativa de los trabajadores.

Igualmente, cuando se trate de convenios colectivos de ámbito superior al de empresa, 
estarán legitimadas las ligas profesionales existentes, en su caso, en cada modalidad o 
especialidad deportiva, y en defecto de estas las asociaciones empresariales, que cuenten 
con la suficiente representatividad en el ámbito de aplicación del convenio.

Disposición adicional decimoctava.  Beneficios fiscales aplicables al programa deportivo 
«RETO DE».

1. El programa deportivo «RETO DE» tendrá la consideración de acontecimiento de 
excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, 
de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo.

2. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de 
enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2025.

3. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del 
programa se efectuará de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002.

4. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del 
acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas 
se realizará por el órgano competente de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 
49/2002.

5. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el 
artículo 27.3 de la Ley 49/2002.

Disposición transitoria primera.  Entes de Promoción Deportiva.
Los Entes de Promoción Deportiva existentes a la entrada en vigor de la presente ley 

mantendrán su actividad y su funcionamiento hasta su extinción conforme a la normativa con 
arreglo a la cual fueron reconocidos.

Disposición transitoria segunda.  Secciones del Registro Estatal de Entidades Deportivas.
En tanto siga vigente la distribución por secciones prevista en el capítulo XI del Real 

Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre federaciones deportivas españolas, se creará 
una sección específica para la inscripción de la confederación prevista en esta ley.

Disposición transitoria tercera.  Régimen disciplinario.
El régimen sancionador y disciplinario previo a la entrada en vigor de la presente ley 

continuará rigiendo hasta que el nuevo sistema común de carácter extrajudicial de solución 
de conflictos mencionado en el artículo 119 se desarrolle reglamentariamente.

El Gobierno deberá llevar a cabo este desarrollo reglamentario en el plazo de seis meses 
desde la entrada en vigor de esta ley.

Disposición derogatoria única.  Derogación de normas.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, 

contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente ley y, en particular:
a) La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
b) El capítulo III del título II de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de 

la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, a excepción de lo 
dispuesto en su Sección 3.ª
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Disposición final primera.  Modificación de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la 
violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la 
violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte:

1. Se modifica la letra e) al apartado 1 del artículo 1 de Ley 19/2007, de 11 de julio, 
contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, con la siguiente 
redacción:

«e) Eliminar el racismo, la discriminación racial y la discriminación de las personas 
por razón de orientación sexual, así como garantizar el principio de igualdad de trato 
en el deporte. A estos efectos se entiende por racismo y discriminación racial directa e 
indirecta, toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de 
raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado 
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, 
de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.»

2. Se modifica el apartado 2 del artículo 2, que queda redactado de la siguiente forma:
«2. Actos racistas, sexistas, xenófobos o intolerantes en el deporte:
a) La participación activa en altercados, riñas, peleas o desórdenes públicos en los 

recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados para 
acudir a los mismos, cuando tales conductas estén relacionadas con un 
acontecimiento deportivo que vaya a celebrarse, se esté celebrando o se haya 
celebrado.

b) La exhibición en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de 
transporte organizados para acudir a los mismos de pancartas, símbolos, emblemas o 
leyendas que, por su contenido o por las circunstancias en las que se exhiban o 
utilicen, de alguna forma inciten, fomenten o ayuden a la realización de 
comportamientos, violentos, incluida la violencia contra las mujeres, o terroristas, o 
constituyan un acto de manifiesto desprecio a las personas participantes en el 
espectáculo deportivo

c) Las actuaciones que, con ocasión del desarrollo de una prueba, competición o 
espectáculo deportivo o próxima su celebración, o en los recintos deportivos, en sus 
aledaños, o en los medios de transporte públicos en los que se pueda desplazar a los 
recintos deportivos, supongan acoso, entendiendo por tal toda conducta no deseada 
relacionada con el origen racial o étnico, geográfico o social, así como la religión o 
convicciones, discapacidad, edad, sexo u orientación sexual de una persona, que 
tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad y crear un entorno 
intimidatorio, humillante u ofensivo.

d) Las declaraciones, gestos o insultos proferidos en los recintos deportivos con 
motivo de la celebración de actos deportivos, en sus aledaños o en los medios de 
transporte públicos en los que se puedan desplazar a los mismos, que supongan un 
trato manifiestamente vejatorio para cualquier persona por razón de su origen racial, 
étnico, geográfico o social, así como por la religión, las convicciones, la discapacidad, 
edad, sexo u orientación sexual así como los que inciten al odio entre personas y 
grupos o que atenten gravemente contra los derechos, libertades y valores 
proclamados en la Constitución.

e) La entonación, en los recintos deportivos con motivo de la celebración de actos 
deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte públicos en los que se 
puedan desplazar a los mismos, de cánticos, sonidos o consignas así como la 
exhibición de pancartas, banderas, símbolos u otras señales, que contengan 
mensajes vejatorios o intimidatorios, para cualquier persona por razón del origen 
racial, étnico, geográfico o social, por la religión, las convicciones, su discapacidad, 
edad, sexo u orientación sexual, así como los que inciten a la violencia, incluida la 
violencia contra las mujeres, o al odio entre personas y grupos o que atenten 
gravemente contra los derechos, libertades y valores proclamados en la Constitución.
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f) La facilitación de medios técnicos, económicos, materiales, informáticos o 
tecnológicos que den soporte, inciten o ayuden a personas o grupos de personas a 
realizar en los recintos deportivos con motivo de la celebración de actos deportivos, en 
sus aledaños o en los medios de transporte públicos en los que se puedan desplazar 
a los mismos, los actos enunciados en los apartados anteriores.

g) La facilitación de medios técnicos, económicos, materiales, informáticos o 
tecnológicos a las personas y grupos que promuevan los comportamientos racistas, 
sexistas, xenófobos e intolerantes en el deporte, así como la creación y utilización de 
soportes digitales con la misma finalidad.»

3. Se modifica la letra b) del apartado 1 del artículo 6, quedando redactada de la 
siguiente manera:

«1. Queda prohibido:
b) Introducir, exhibir o elaborar pancartas, banderas, símbolos u otras señales con 

mensajes que inciten a la violencia o en cuya virtud una persona o grupo de ellas sea 
amenazada, insultada o vejada por razón de su origen racial o étnico, su religión o 
convicciones, su discapacidad, edad, sexo, la orientación sexual, o cualquier otra 
circunstancia personal o social.»

4. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 20, con la siguiente redacción:
«La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia 

en el Deporte se implicará directamente en la lucha contra la discriminación mediante:
a) La prevención de conductas discriminatorias por razón de sexo u orientación 

sexual en las competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal, que se organicen 
por entidades deportivas en el marco de la Ley reguladora del Deporte, o aquellas 
otras organizadas o autorizadas por las federaciones deportivas españolas.

b) La realización de acciones contra la violencia y la discriminación hacia las 
personas por razón de su sexo u orientación sexual en las competiciones deportivas.

c) La supervisión en el cumplimiento de las buenas prácticas de sensibilización de 
los clubes, las agrupaciones y las federaciones deportivas en el respeto a la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres y la orientación sexual.»

Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación 
del juego.

Se modifica la redacción del apartado segundo de la disposición adicional tercera 
quedando redactado de la siguiente forma:

«Dos. Las entidades beneficiarias de las asignaciones y los porcentajes de 
asignación financiera para cada una de ellas, será el resultado de aplicar los 
siguientes porcentajes a la previsión de recaudación por el Impuesto sobre 
Actividades del Juego en relación con las apuestas mutuas deportivas de fútbol:

a) 49,95 % para las Diputaciones Provinciales, a través de las respectivas 
Comunidades Autónomas.

b) 45,50 % para la Liga Nacional de Fútbol Profesional y la Liga nacional femenina 
de futbol profesional, en los porcentajes que se determinen reglamentariamente.

c) 4,55 % para la Real Federación Española de Fútbol con destino al fútbol no 
profesional.»

Disposición final tercera.  Títulos competenciales.
1. La presente ley se dicta al amparo del artículo 149.1.1.ª de la Constitución Española, 

que atribuye al Estado la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad 
de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales, a excepción de lo dispuesto en los apartados siguientes.

2. El artículo 118.1 se dicta al amparo del artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española 
que atribuye al Estado la competencia sobre legislación procesal.
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3. Los artículos 9 y 49.5 se dictan al amparo del artículo 149.1.2.ª de la Constitución 
Española que atribuye al Estado la competencia en materia de extranjería.

4. Los artículos 12 y 81 se dictan al amparo del artículo 149.1.3.ª de la Constitución 
Española que atribuye al Estado la competencia sobre relaciones internacionales.

5. La subsección 2.ª del título III, capítulo V, sección 2.ª y el artículo 94 se dictan al 
amparo del artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado la 
competencia en materia de legislación mercantil.

6. Los artículos 7.5, 21.1, 27.2 y 31.4 se dictan al amparo del artículo 149.1.7.ª de la 
Constitución Española que atribuye al Estado la competencia sobre legislación laboral, sin 
perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.

7. Los artículos 24.2.e) y 31.4 se dictan al amparo del artículo 149.1.17.ª de la 
Constitución Española que atribuye al Estado la competencia sobre la legislación básica y 
régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por 
las Comunidades Autónomas.

8. Los artículos 14.v) y 50.e) se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª 
de la Constitución Española que atribuye al Estado la regulación de las condiciones de 
obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales.

Disposición final cuarta.  Desarrollo reglamentario.
Se habilita al Gobierno para dictar las disposiciones de desarrollo de la presente ley.

Disposición final quinta.  Estatuto del Deportista.
Los derechos y deberes de las personas deportistas regulados en la presente ley serán 

objeto de desarrollo reglamentario, a través de un Estatuto del Deportista.

Disposición final sexta.  Regulación de las profesiones del deporte.
El Gobierno presentará a las Cortes Generales, en el plazo de seis meses desde la 

entrada en vigor de la presente ley, un proyecto de ley que regule el ejercicio de las 
profesiones del deporte, estableciendo, dentro de sus competencias, y siempre respetando 
aquellas que son propias de las Comunidades Autónomas, los derechos y obligaciones de 
los profesionales y los requisitos para el desarrollo de aquellas.

Dicho proyecto de ley determinará la reserva de actividad de la profesión titulada y 
colegiada de los Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte. Profesión cuya nueva denominación será la de educadoras y educadores físico 
deportivos y a la que se accederá mediante el Grado universitario en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte, las Licenciaturas en Educación Física y en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte o titulación homologada. Asimismo, establecerá la nueva 
denominación de los colegios oficiales como Colegios Oficiales de Educadoras y 
Educadores Físico Deportivos y del Consejo General de Colegios Oficiales de la Educación 
Física y Deportiva.

A los efectos de lo previsto en la letra i) del apartado 1, del artículo 22 y para evitar 
cualquier discriminación de los entrenadores españoles con los del resto de países de la 
Unión Europea, se debe entender que queda reconocida, por la ley y a los efectos de este 
artículo, la formación de entrenadores que forme parte de un acuerdo impulsado por la 
respectiva federación internacional y cuya formación sea reconocida en el resto de los 
países de la Unión Europea.

Disposición final séptima.  Homologación, validación y equivalencia de títulos.
Se autoriza a la persona titular del Ministerio de Educación y Formación Profesional a 

establecer, mediante orden ministerial, el procedimiento para la homologación y 
convalidación y equivalencia profesional de las formaciones realizadas con anterioridad a la 
entrada en vigor del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, por el que se configuran 
como enseñanzas de régimen especial las conducentes a la obtención de titulaciones de 
técnicos deportivos, se aprueban las directrices generales de los títulos y de las 
correspondientes enseñanzas mínimas con las enseñanzas deportivas de régimen especial. 
Dichos criterios serán la base para establecer las propuestas de las formaciones realizadas 
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por las federaciones deportivas, una vez que su modalidad se incorpora al sistema 
educativo.

Disposición final octava.  Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 

Estado».
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§ 4

Real Decreto 2075/1982, de 9 de julio, sobre actividades y 
representaciones deportivas internacionales

Presidencia del Gobierno
«BOE» núm. 208, de 31 de agosto de 1982

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1982-21926

La Ley trece/mil novecientos ochenta, de treinta y uno de marzo, General de la Cultura 
Física y del Deporte, atribuye, en los puntos cinco y once de su artículo veintitrés, al Consejo 
Superior de Deportes, competencia para conocer los planes y programas de las 
Federaciones Españolas y para autorizar y, en su caso, organizar manifestaciones 
polideportivas sin perjuicio de las competencias que correspondan a las Federaciones y al 
Comité Olímpico.

De otra parte, el punto quince del indicado artículo establece como competencia del 
Consejo Superior de Deportes el llevar a cabo, además de las enumeradas en dicho 
precepto, ejercitar cualesquiera otras competencias que en materia de educación física y 
deportes no estén atribuidas a otros órganos.

Tales previsiones normativas, sobre atribución de competencias, se completan con lo 
establecido en el Real Decreto novecientos setenta y dos/mil novecientos ochenta y uno, de 
ocho de mayo, en su artículo noveno, apartados d), e), j) y k).

El ejercicio de las indicadas competencias, en cuanto directamente relacionadas con las 
que, en su respectiva esfera de atribuciones corresponden a los Ministerios de Asuntos 
Exteriores e Interior, en lo concerniente a actividades y representaciones deportivas 
internacionales, determina la necesidad de establecer las condiciones y el procedimiento 
regulador de la participación española en actividades deportivas internacionales y de la 
representación española en Federaciones y Organismos del mismo carácter.

En su virtud, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado, a propuesta de los 
Ministros de Asuntos Exteriores, Interior y Cultura, y previa deliberación del Consejo de 
Ministros, en su reunión del día nueve de julio de mil novecientos ochenta y dos,

DISPONGO:

CAPÍTULO I
Participación española en confrontaciones deportivas

Artículo primero.  
Las confrontaciones deportivas que se realicen fuera del territorio nacional, en las que 

participen la Selección Nacional Española de una determinada modalidad deportiva o 
equipos de Clubs españoles y que tengan carácter de campeonatos mundiales, 
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intercontinentales, europeos o encuentros bilaterales, se someterán al régimen de 
autorizaciones que se regula en el artículo segundo.

No vendrán afectados por el régimen de autorización previa las confrontaciones 
deportivas encuadradas en las olimpiadas y en los denominados Juegos del Mediterráneo.

Artículo segundo.  
La autorización para la participación española vendrá condicionada por el cumplimiento 

de los siguientes requisitos previos:
a) La participación en la competición de que se trate deberá estar incluida en el 

programa general anual aprobado por la Asamblea o Junta de Gobierno de la Federación 
respectiva, para cada año o temporada. Si se tratase de Clubs habrá de cumplirse la misma 
exigencia dentro de su ámbito propio y se deberá contar con el informe favorable de la 
respectiva Federación.

b) Las confrontaciones internacionales, oficiales o no, deberán haber sido autorizadas 
por la Federación Internacional correspondiente. En todo caso se acreditará que la 
celebración de la respectiva confrontación internacional se ha puesto en conocimiento previo 
de la Federación Internacional correspondiente y que ésta no ha manifestado su 
disconformidad transcurrido un plazo de quince días, a contar desde el siguiente a la 
comunicación.

c) La financiación de la participación en la confrontación internacional ha de estar 
respaldada por el presupuesto de la Federación o Federaciones implicadas, o del Club o 
Clubs en su caso.

d) En cualquier caso la autorización del Consejo Superior de Deportes, deberá ir 
precedida de la conformidad del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Artículo tercero.  
La petición y concesión de la autorización, a que se refiere el párrafo d) del artículo 

anterior se formulará conforme a los modelos anexos que se acompañan a la presente 
disposición.

Artículo cuarto.  
No se autorizarán en ningún caso competiciones internacionales de las comprendidas en 

este capítulo con selecciones nacionales de otros países si la representación española no se 
estableciese igualmente con categoría de Selección Nacional.

Artículo quinto.  
El régimen de autorización de confrontaciones deportivas internacionales, que hayan de 

celebrarse dentro del territorio nacional, quedará sujeto a las mismas exigencias antes 
indicadas para la participación de confrontaciones fuera del territorio español, a cuyo efecto 
se cumplimentarán los mismos modelos anexos a que se refiere el artículo tercero.

CAPÍTULO II
Representación Española en Federaciones y otros Organismos Deportivos 

internacionales

Artículo sexto.  
En los Organismos deportivos internacionales en los que participan los Estados, la 

representación española, únicamente podrá ser la que haya sido nombrada por el gobierno 
de la Nación, a propuesta del Consejo Superior de Deportes, o haya designado directamente 
el Organismo Internacional del que España sea parte cuando así lo establezcan sus reglas 
constitutivas.
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Artículo séptimo.  
Serán reconocidos por el Consejo Superior de Deportes los representantes españoles en 

Federaciones u Organismos deportivos internacionales distintos de los indicados en el 
artículo sexto, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que la representación corresponda a Federaciones legalmente constituidas o que se 
encuentren inscritas como Secciones o Comités de algunas de las Federaciones Españolas 
existentes.

b) Que el Organismo o Federación Internacional no practique ningún tipo de 
discriminación respecto de la correspondiente modalidad deportiva española.

c) En todo caso, la iniciativa para designación de la representación española debe partir 
de la correspondiente Federación Española, sin que puedan ser reconocidas por el Consejo 
Superior de Deportes, las representaciones que partan de iniciativas independientes de la 
indicada.

Artículo octavo.  
Para el reconocimiento de la representación española, la Federación respectiva 

comunicará al Consejo Superior de Deportes, con carácter previo a la designación del 
representante o representantes, los nombres y circunstancias personales de los candidatos. 
A la vista de la información practicada por el Consejo, éste hará expresa su conformidad o 
disconformidad y lo comunicará a la Federación o Federaciones. Si la representación 
española resultara de propuesta directa de la correspondiente Federación u Organismo 
Internacional, como consecuencia de elección o designación en el seno de la misma, el 
Consejo Superior de Deportes, reconocerá la representación propuesta.

Artículo noveno.  
Cuando una Federación Española tuviere más de un representante de Entidades 

deportivas internacionales relacionadas con su deporte, únicamente podrá ser reconocida la 
representación en la Entidad que, a su vez, haya sido oficialmente aceptada por el Comité 
Olímpico Internacional.

CAPÍTULO III
Organización de Asambleas o Reuniones Internacionales de carácter deportivo 

en territorio español

Artículo diez.  
Las reuniones que se celebren por iniciativa del Consejo Superior de Deportes, recibirán 

del mismo el apoyo administrativo adecuado, sin perjuicio de la necesaria intervención del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de otros Departamento Ministeriales, si procediese, 
especialmente en aquellos casos en que hubieran de asistir representantes de la 
Administración Deportiva de otros países.

Artículo once.  
Las reuniones internacionales que procedan de la iniciativa de Federaciones Españolas 

de Entidades Deportivas privadas, se ajustarán a las siguientes reglas:
a) Si la reunión procede de la iniciativa de una Federación Española o Entidad Deportiva 

privada, habrá de ser previamente autorizada por el Consejo Superior de Deportes, 
exigiéndose los siguientes requisitos:

Uno. Programación y aprobación por la Asamblea General o Junta de Gobierno de la 
Federación Española o Entidad de que se trate.

Dos. Conformidad previa del Ministerio de Asuntos Exteriores en todo caso, y otros 
Departamento Ministeriales, si procede por razón de la naturaleza de la Asamblea o reunión 
de los asistentes convocados.
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b) Si las reuniones no sólo han sido autorizadas sino además, han obtenido el patrocinio 
del Consejo Superior de Deportes, contarán con el apoyo técnico y administrativo que en 
cada caso se determine.

CAPÍTULO IV
Financiación de las actividades y representaciones reguladas en este Real 

Decreto

Artículo doce.  
La financiación de las confrontaciones deportivas reguladas en el presente Real Decreto, 

que hayan de realizarse tanto dentro como fuera del territorio nacional, estará respaldada 
por el presupuesto de la Federación Española o Entidad Deportiva organizadora.

Artículo trece.  
Si la confrontación internacional es consecuencia de la directa iniciativa del Consejo 

Superior de Deportes, éste asumirá la financiación de aquélla.

Artículo catorce.  
La financiación de los gastos de la representación española en una Federación u 

Organismo internacional cuya sede radique en territorio español se sufragará con cargo a la 
subvención correspondiente que podrá ser canalizada a través del Comité Olímpico Español.

Artículo quince.  
Cuando no concurra la circunstancia a que se refiere el artículo anterior, los gastos que 

origine la representación española en Federaciones u organismos deportivos 
Internacionales, podrán ser financiados con cargo al presupuesto del Comité Olímpico 
Español, de acuerdo con los módulos que a tal efecto establezcan por convenio el Consejo 
Superior de Deportes y el Comité Olímpico Español. En la parte restante la financiación de 
los gastos se hará con cargo a los presupuestos de la Federación o Federaciones Españolas 
representadas.

Artículo dieciséis.  
Las representaciones que procedan de iniciativas independientes, no reconocidas por el 

Consejo Superior de Deportes, conforme a lo establecido en el artículo séptimo c), no se 
financiarán en ningún caso, de acuerdo con los criterios establecidos en este capítulo, y sus 
gastos no podrán ser justificados con cargo a las subvenciones de cualquier clase que el 
Consejo pudiera haber otorgado directamente o por conducto del Comité Olímpico Español.

Artículo diecisiete.  
El Consejo Superior de Deportes, únicamente financiará directamente aquellas 

Asambleas o Reuniones Internacionales que se celebren a iniciativa suya y determinará la 
cuota de participación para aquellas otras que obtengan su patrocinio.
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MODELOS ANEXOS
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§ 5

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

[Inclusión parcial]

Ministerio de Empleo y Seguridad Social
«BOE» núm. 255, de 24 de octubre de 2015

Última modificación: 30 de abril de 2025
Referencia: BOE-A-2015-11430

[ . . . ]
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

TÍTULO I
De la relación individual de trabajo

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Sección 1.ª Ámbito y fuentes

Artículo 1.  Ámbito de aplicación.
1. Esta ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus 

servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra 
persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.

2. A los efectos de esta ley, serán empresarios todas las personas, físicas o jurídicas, o 
comunidades de bienes que reciban la prestación de servicios de las personas referidas en 
el apartado anterior, así como de las personas contratadas para ser cedidas a empresas 
usuarias por empresas de trabajo temporal legalmente constituidas.

3. Se excluyen del ámbito regulado por esta ley:
a) La relación de servicio de los funcionarios públicos, que se regirá por las 

correspondientes normas legales y reglamentarias, así como la del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas y demás entes, organismos y entidades del sector público, 
cuando, al amparo de una ley, dicha relación se regule por normas administrativas o 
estatutarias.

b) Las prestaciones personales obligatorias.
c) La actividad que se limite, pura y simplemente, al mero desempeño del cargo de 

consejero o miembro de los órganos de administración en las empresas que revistan la 
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forma jurídica de sociedad y siempre que su actividad en la empresa solo comporte la 
realización de cometidos inherentes a tal cargo.

d) Los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad.
e) Los trabajos familiares, salvo que se demuestre la condición de asalariados de 

quienes los llevan a cabo. Se considerarán familiares, a estos efectos, siempre que convivan 
con el empresario, el cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parientes por 
consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción.

f) La actividad de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta 
de uno o más empresarios, siempre que queden personalmente obligados a responder del 
buen fin de la operación asumiendo el riesgo y ventura de la misma.

g) En general, todo trabajo que se efectúe en desarrollo de relación distinta de la que 
define el apartado 1.

A tales efectos se entenderá excluida del ámbito laboral la actividad de las personas 
prestadoras del servicio de transporte al amparo de autorizaciones administrativas de las 
que sean titulares, realizada, mediante el correspondiente precio, con vehículos comerciales 
de servicio público cuya propiedad o poder directo de disposición ostenten, aun cuando 
dichos servicios se realicen de forma continuada para un mismo cargador o comercializador.

4. La legislación laboral española será de aplicación al trabajo que presten los 
trabajadores españoles contratados en España al servicio de empresas españolas en el 
extranjero, sin perjuicio de las normas de orden público aplicables en el lugar de trabajo. 
Dichos trabajadores tendrán, al menos, los derechos económicos que les corresponderían 
de trabajar en territorio español.

5. A efectos de esta ley se considera centro de trabajo la unidad productiva con 
organización específica, que sea dada de alta, como tal, ante la autoridad laboral.

En la actividad de trabajo en el mar se considerará como centro de trabajo el buque, 
entendiéndose situado en la provincia donde radique su puerto de base.

Artículo 2.  Relaciones laborales de carácter especial.
1. Se considerarán relaciones laborales de carácter especial:
a) La del personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c).
b) La del servicio del hogar familiar.
c) La de los penados en las instituciones penitenciarias.
d) La de los deportistas profesionales.
e) La de las personas artistas que desarrollan su actividad en las artes escénicas, 

audiovisuales y musicales, así como las personas que realizan actividades técnicas o 
auxiliares necesarias para el desarrollo de dicha actividad.

f) La de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o 
más empresarios sin asumir el riesgo y ventura de aquellas.

g) La de los trabajadores con discapacidad que presten sus servicios en los centros 
especiales de empleo.

h) (Derogada)
i) La de los menores sometidos a la ejecución de medidas de internamiento para el 

cumplimiento de su responsabilidad penal.
j) La de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.
k) La de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o 

colectivos.
l) Cualquier otro trabajo que sea expresamente declarado como relación laboral de 

carácter especial por una ley.
2. En todos los supuestos señalados en el apartado anterior, la regulación de dichas 

relaciones laborales respetará los derechos básicos reconocidos por la Constitución.

Artículo 3.  Fuentes de la relación laboral.
1. Los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan:
a) Por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado.
b) Por los convenios colectivos.
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c) Por la voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo, siendo su objeto 
lícito y sin que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador condiciones 
menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos antes 
expresados.

d) Por los usos y costumbres locales y profesionales.
2. Las disposiciones legales y reglamentarias se aplicarán con sujeción estricta al 

principio de jerarquía normativa. Las disposiciones reglamentarias desarrollarán los 
preceptos que establecen las normas de rango superior, pero no podrán establecer 
condiciones de trabajo distintas a las establecidas por las leyes a desarrollar.

3. Los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas laborales, tanto 
estatales como pactadas, que deberán respetar en todo caso los mínimos de derecho 
necesario, se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador 
apreciado en su conjunto, y en cómputo anual, respecto de los conceptos cuantificables.

4. Los usos y costumbres solo se aplicarán en defecto de disposiciones legales, 
convencionales o contractuales, a no ser que cuenten con una recepción o remisión expresa.

5. Los trabajadores no podrán disponer válidamente, antes o después de su adquisición, 
de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario. 
Tampoco podrán disponer válidamente de los derechos reconocidos como indisponibles por 
convenio colectivo.

Sección 2.ª Derechos y deberes laborales básicos

Artículo 4.  Derechos laborales.
1. Los trabajadores tienen como derechos básicos, con el contenido y alcance que para 

cada uno de los mismos disponga su específica normativa, los de:
a) Trabajo y libre elección de profesión u oficio.
b) Libre sindicación.
c) Negociación colectiva.
d) Adopción de medidas de conflicto colectivo.
e) Huelga.
f) Reunión.
g) Información, consulta y participación en la empresa.
2. En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho:
a) A la ocupación efectiva.
b) A la promoción y formación profesional en el trabajo, incluida la dirigida a su 

adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo, así como al desarrollo de 
planes y acciones formativas tendentes a favorecer su mayor empleabilidad.

c) A no ser discriminadas directa o indirectamente para el empleo o, una vez empleados, 
por razones de estado civil, edad dentro de los límites marcados por esta ley, origen racial o 
étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, identidad 
sexual, expresión de género, características sexuales, afiliación o no a un sindicato, por 
razón de lengua dentro del Estado español, discapacidad, así como por razón de sexo, 
incluido el trato desfavorable dispensado a mujeres u hombres por el ejercicio de los 
derechos de conciliación o corresponsabilidad de la vida familiar y laboral.

d) A su integridad física y a una adecuada política de prevención de riesgos laborales.
e) Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la 

protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por razón de 
sexo.

f) A la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida.
g) Al ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato de trabajo.
h) A cuantos otros se deriven específicamente del contrato de trabajo.

Artículo 5.  Deberes laborales.
Los trabajadores tienen como deberes básicos:
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a) Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad con 
las reglas de la buena fe y diligencia.

b) Observar las medidas de prevención de riesgos laborales que se adopten.
c) Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus 

facultades directivas.
d) No concurrir con la actividad de la empresa, en los términos fijados en esta ley.
e) Contribuir a la mejora de la productividad.
f) Cuantos se deriven, en su caso, de los respectivos contratos de trabajo.

Sección 3.ª Elementos y eficacia del contrato de trabajo

Artículo 6.  Trabajo de los menores.
1. Se prohíbe la admisión al trabajo a los menores de dieciséis años.
2. Los trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar trabajos nocturnos ni 

aquellas actividades o puestos de trabajo respecto a los que se establezcan limitaciones a 
su contratación conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, y en las normas reglamentarias aplicables.

3. Se prohíbe realizar horas extraordinarias a los menores de dieciocho años.
4. La intervención de los menores de dieciséis años en espectáculos públicos solo se 

autorizará en casos excepcionales por la autoridad laboral, siempre que no suponga peligro 
para su salud ni para su formación profesional y humana. El permiso deberá constar por 
escrito y para actos determinados.

Artículo 7.  Capacidad para contratar.
Podrán contratar la prestación de su trabajo:
a) Quienes tengan plena capacidad de obrar conforme a lo dispuesto en el Código Civil.
b) Los menores de dieciocho y mayores de dieciséis años, que vivan de forma 

independiente, con consentimiento de sus padres o tutores, o con autorización de la persona 
o institución que les tenga a su cargo.

Si el representante legal de una persona de capacidad limitada la autoriza expresa o 
tácitamente para realizar un trabajo, queda esta también autorizada para ejercitar los 
derechos y cumplir los deberes que se derivan de su contrato y para su cesación.

c) Los extranjeros, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación específica sobre la 
materia.

Artículo 8.  Forma del contrato.
1. El contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra. Se presumirá 

existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización 
y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución a aquel.

2. Deberán constar por escrito los contratos de trabajo cuando así lo exija una 
disposición legal y, en todo caso, los de prácticas y para la formación y el aprendizaje, los 
contratos a tiempo parcial, fijos-discontinuos y de relevo y los contratos para la realización de 
una obra o servicio determinado; también constarán por escrito los contratos por tiempo 
determinado cuya duración sea superior a cuatro semanas.

Deberán constar igualmente por escrito los contratos de trabajo de los pescadores, de 
los trabajadores que trabajen a distancia y de los trabajadores contratados en España al 
servicio de empresas españolas en el extranjero.

De no observarse la exigencia de forma escrita, el contrato de trabajo se presumirá 
celebrado por tiempo indefinido y a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite 
su naturaleza temporal o el carácter a tiempo parcial de los servicios.

Cualquiera de las partes podrá exigir que el contrato se formalice por escrito, incluso 
durante el transcurso de la relación laboral.

3. El empresario está obligado a comunicar a la oficina pública de empleo, en el plazo de 
los diez días siguientes a su concertación y en los términos que reglamentariamente se 
determinen, el contenido de los contratos de trabajo que celebre o las prórrogas de los 
mismos, deban o no formalizarse por escrito.
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4. El empresario entregará a la representación legal de los trabajadores una copia básica 
de todos los contratos que deban celebrarse por escrito, a excepción de los contratos de 
relación laboral especial de alta dirección sobre los que se establece el deber de notificación 
a la representación legal de los trabajadores.

Con el fin de comprobar la adecuación del contenido del contrato a la legalidad vigente, 
esta copia básica contendrá todos los datos del contrato a excepción del número del 
documento nacional de identidad o del número de identidad de extranjero, el domicilio, el 
estado civil, y cualquier otro que, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de 
protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, 
pudiera afectar a la intimidad personal. El tratamiento de la información facilitada estará 
sometido a los principios y garantías previstos en la normativa aplicable en materia de 
protección de datos.

La copia básica se entregará por el empresario, en plazo no superior a diez días desde 
la formalización del contrato, a los representantes legales de los trabajadores, quienes la 
firmarán a efectos de acreditar que se ha producido la entrega.

Posteriormente, dicha copia básica se enviará a la oficina de empleo. Cuando no exista 
representación legal de los trabajadores también deberá formalizarse copia básica y 
remitirse a la oficina de empleo.

Los representantes de la Administración, así como los de las organizaciones sindicales y 
de las asociaciones empresariales, que tengan acceso a la copia básica de los contratos en 
virtud de su pertenencia a los órganos de participación institucional que reglamentariamente 
tengan tales facultades, observarán sigilo profesional, no pudiendo utilizar dicha 
documentación para fines distintos de los que motivaron su conocimiento.

5. Cuando la relación laboral sea de duración superior a cuatro semanas, el empresario 
deberá informar por escrito al trabajador, en los términos y plazos que se establezcan 
reglamentariamente, sobre los elementos esenciales del contrato y las principales 
condiciones de ejecución de la prestación laboral, siempre que tales elementos y 
condiciones no figuren en el contrato de trabajo formalizado por escrito.

Artículo 9.  Validez del contrato.
1. Si resultase nula solo una parte del contrato de trabajo, este permanecerá válido en lo 

restante, y se entenderá completado con los preceptos jurídicos adecuados conforme a lo 
dispuesto en el artículo 3.1.

Si el trabajador tuviera asignadas condiciones o retribuciones especiales en virtud de 
contraprestaciones establecidas en la parte no válida del contrato, el órgano de la 
jurisdicción social que a instancia de parte declare la nulidad hará el debido pronunciamiento 
sobre la subsistencia o supresión en todo o en parte de dichas condiciones o retribuciones.

2. En caso de que el contrato resultase nulo, el trabajador podrá exigir, por el trabajo que 
ya hubiese prestado, la remuneración consiguiente a un contrato válido.

3. En caso de nulidad por discriminación salarial por razón de sexo, el trabajador tendrá 
derecho a la retribución correspondiente al trabajo igual o de igual valor.

Sección 4.ª Modalidades del contrato de trabajo

Artículo 10.  Trabajo en común y contrato de grupo.
1. Si el empresario diera un trabajo en común a un grupo de sus trabajadores, 

conservará respecto de cada uno, individualmente, sus derechos y deberes.
2. Si el empresario hubiese celebrado un contrato con un grupo de trabajadores 

considerado en su totalidad, no tendrá frente a cada uno de sus miembros los derechos y 
deberes que como tal le competen. El jefe del grupo ostentará la representación de los que 
lo integren, respondiendo de las obligaciones inherentes a dicha representación.

3. Si el trabajador, conforme a lo pactado por escrito, asociare a su trabajo un auxiliar o 
ayudante, el empresario de aquel lo será también de este.
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Artículo 11.  Contrato formativo.
1. El contrato formativo tendrá por objeto la formación en alternancia con el trabajo 

retribuido por cuenta ajena en los términos establecidos en el apartado 2, o el desempeño de 
una actividad laboral destinada a adquirir una práctica profesional adecuada a los 
correspondientes niveles de estudios, en los términos establecidos en el apartado 3.

2. El contrato de formación en alternancia, que tendrá por objeto compatibilizar la 
actividad laboral retribuida con los correspondientes procesos formativos en el ámbito de la 
formación profesional, los estudios universitarios o del Catálogo de especialidades 
formativas del Sistema Nacional de Empleo, se realizará de acuerdo con las siguientes 
reglas:

a) Se podrá celebrar con personas que carezcan de la cualificación profesional 
reconocida por las titulaciones o certificados requeridos para concertar un contrato formativo 
para la obtención de práctica profesional regulada en el apartado 3.

Sin perjuicio de lo anterior, se podrán realizar contratos vinculados a estudios de 
formación profesional o universitaria con personas que posean otra titulación siempre que no 
haya tenido otro contrato formativo previo en una formación del mismo nivel formativo y del 
mismo sector productivo.

b) En el supuesto de que el contrato se suscriba en el marco de certificados de 
profesionalidad de nivel 1 y 2, y programas públicos o privados de formación en alternancia 
de empleo–formación, que formen parte del Catálogo de especialidades formativas del 
Sistema Nacional de Empleo, el contrato solo podrá ser concertado con personas de hasta 
treinta años.

c) La actividad desempeñada por la persona trabajadora en la empresa deberá estar 
directamente relacionada con las actividades formativas que justifican la contratación laboral, 
coordinándose e integrándose en un programa de formación común, elaborado en el marco 
de los acuerdos y convenios de cooperación suscritos por las autoridades laborales o 
educativas de formación profesional o Universidades con empresas y entidades 
colaboradoras.

d) La persona contratada contará con una persona tutora designada por el centro o 
entidad de formación y otra designada por la empresa. Esta última, que deberá contar con la 
formación o experiencia adecuadas para tales tareas, tendrá como función dar seguimiento 
al plan formativo individual en la empresa, según lo previsto en el acuerdo de cooperación 
concertado con el centro o entidad formativa. Dicho centro o entidad deberá, a su vez, 
garantizar la coordinación con la persona tutora en la empresa.

e) Los centros de formación profesional, las entidades formativas acreditadas o inscritas 
y los centros universitarios, en el marco de los acuerdos y convenios de cooperación, 
elaborarán, con la participación de la empresa, los planes formativos individuales donde se 
especifique el contenido de la formación, el calendario y las actividades y los requisitos de 
tutoría para el cumplimiento de sus objetivos.

f) Son parte sustancial de este contrato tanto la formación teórica dispensada por el 
centro o entidad de formación o la propia empresa, cuando así se establezca, como la 
correspondiente formación práctica dispensada por la empresa y el centro. 
Reglamentariamente se desarrollarán el sistema de impartición y las características de la 
formación, así como los aspectos relacionados con la financiación de la actividad formativa.

g) La duración del contrato será la prevista en el correspondiente plan o programa 
formativo, con un mínimo de tres meses y un máximo de dos años, y podrá desarrollarse al 
amparo de un solo contrato de forma no continuada, a lo largo de diversos periodos anuales 
coincidentes con los estudios, de estar previsto en el plan o programa formativo. En caso de 
que el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima legal establecida 
y no se hubiera obtenido el título, certificado, acreditación o diploma asociado al contrato 
formativo, podrá prorrogarse mediante acuerdo de las partes, hasta la obtención de dicho 
título, certificado, acreditación o diploma sin superar nunca la duración máxima de dos años.

h) Solo podrá celebrarse un contrato de formación en alternancia por cada ciclo 
formativo de formación profesional y titulación universitaria, certificado de profesionalidad o 
itinerario de especialidades formativas del Catálogo de Especialidades Formativas del 
Sistema Nacional de Empleo.
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No obstante, podrán formalizarse contratos de formación en alternancia con varias 
empresas en base al mismo ciclo, certificado de profesionalidad o itinerario de 
especialidades del Catálogo citado, siempre que dichos contratos respondan a distintas 
actividades vinculadas al ciclo, al plan o al programa formativo y sin que la duración máxima 
de todos los contratos pueda exceder el límite previsto en el apartado anterior.

i) El tiempo de trabajo efectivo, que habrá de ser compatible con el tiempo dedicado a las 
actividades formativas en el centro de formación, no podrá ser superior al 65 por ciento, 
durante el primer año, o al 85 por ciento, durante el segundo, de la jornada máxima prevista 
en el convenio colectivo de aplicación en la empresa, o, en su defecto, de la jornada máxima 
legal.

j) No se podrán celebrar contratos formativos en alternancia cuando la actividad o puesto 
de trabajo correspondiente al contrato haya sido desempeñado con anterioridad por la 
persona trabajadora en la misma empresa bajo cualquier modalidad por tiempo superior a 
seis meses.

k) Las personas contratadas con contrato de formación en alternancia no podrán realizar 
horas complementarias ni horas extraordinarias, salvo en el supuesto previsto en el artículo 
35.3. Tampoco podrán realizar trabajos nocturnos ni trabajo a turnos.

Excepcionalmente, podrán realizarse actividades laborales en los citados periodos 
cuando las actividades formativas para la adquisición de los aprendizajes previstos en el 
plan formativo no puedan desarrollarse en otros periodos, debido a la naturaleza de la 
actividad.

l) No podrá establecerse periodo de prueba en estos contratos.
m) La retribución será la establecida para estos contratos en el convenio colectivo de 

aplicación. En defecto de previsión convencional, la retribución no podrá ser inferior al 
sesenta por ciento el primer año ni al setenta y cinco por ciento el segundo, respecto de la 
fijada en convenio para el grupo profesional y nivel retributivo correspondiente a las 
funciones desempeñadas, en proporción al tiempo de trabajo efectivo. En ningún caso la 
retribución podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de 
trabajo efectivo.

3. El contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de 
estudios se regirá por las siguientes reglas:

a) Podrá concertarse con quienes estuviesen en posesión de un título universitario o de 
un título de grado medio o superior, especialista, máster profesional o certificado del sistema 
de formación profesional, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de 
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, así como con quienes posean un 
título equivalente de enseñanzas artísticas o deportivas del sistema educativo, que habiliten 
o capaciten para el ejercicio de la actividad laboral.

b) El contrato de trabajo para la obtención de práctica profesional deberá concertarse 
dentro de los tres años, o de los cinco años si se concierta con una persona con 
discapacidad, siguientes a la terminación de los correspondientes estudios. No podrá 
suscribirse con quien ya haya obtenido experiencia profesional o realizado actividad 
formativa en la misma actividad dentro de la empresa por un tiempo superior a tres meses, 
sin que se computen a estos efectos los periodos de formación o prácticas que formen parte 
del currículo exigido para la obtención de la titulación o certificado que habilita esta 
contratación.

c) La duración de este contrato no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de un año. 
Dentro de estos límites los convenios colectivos de ámbito sectorial estatal o autonómico, o 
en su defecto, los convenios colectivos sectoriales de ámbito inferior podrán determinar su 
duración, atendiendo a las características del sector y de las prácticas profesionales a 
realizar.

d) Ninguna persona podrá ser contratada en la misma o distinta empresa por tiempo 
superior a los máximos previstos en el apartado anterior en virtud de la misma titulación o 
certificado profesional. Tampoco se podrá estar contratado en formación en la misma 
empresa para el mismo puesto de trabajo por tiempo superior a los máximos previstos en el 
apartado anterior, aunque se trate de distinta titulación o distinto certificado.
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A los efectos de este artículo, los títulos de grado, máster y doctorado correspondientes 
a los estudios universitarios no se considerarán la misma titulación, salvo que al ser 
contratado por primera vez mediante un contrato para la realización de práctica profesional 
la persona trabajadora estuviera ya en posesión del título superior de que se trate.

e) Se podrá establecer un periodo de prueba que en ningún caso podrá exceder de un 
mes, salvo lo dispuesto en convenio colectivo.

f) El puesto de trabajo deberá permitir la obtención de la práctica profesional adecuada al 
nivel de estudios o de formación objeto del contrato. La empresa elaborará el plan formativo 
individual en el que se especifique el contenido de la práctica profesional, y asignará tutor o 
tutora que cuente con la formación o experiencia adecuadas para el seguimiento del plan y 
el correcto cumplimiento del objeto del contrato.

g) A la finalización del contrato la persona trabajadora tendrá derecho a la certificación 
del contenido de la práctica realizada.

h) Las personas contratadas con contrato de formación para la obtención de práctica 
profesional no podrán realizar horas extraordinarias, salvo en el supuesto previsto en el 
artículo 35.3.

i) La retribución por el tiempo de trabajo efectivo será la fijada en el convenio colectivo 
aplicable en la empresa para estos contratos o en su defecto la del grupo profesional y nivel 
retributivo correspondiente a las funciones desempeñadas. En ningún caso la retribución 
podrá ser inferior a la retribución mínima establecida para el contrato para la formación en 
alternancia ni al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo.

j) Reglamentariamente se desarrollará el alcance de la formación correspondiente al 
contrato de formación para la obtención de prácticas profesionales, particularmente, en el 
caso de acciones formativas específicas dirigidas a la digitalización, la innovación o la 
sostenibilidad, incluyendo la posibilidad de microacreditaciones de los sistemas de formación 
profesional o universitaria.

4. Son normas comunes del contrato formativo las siguientes:
a) La acción protectora de la Seguridad Social de las personas que suscriban un contrato 

formativo comprenderá todas las contingencias protegibles y prestaciones, incluido el 
desempleo y la cobertura del Fondo de Garantía Salarial.

b) Las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de 
adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia, violencia de 
género, interrumpirán el cómputo de la duración del contrato.

c) El contrato, que deberá formalizarse por escrito de conformidad con lo establecido en 
el artículo 8, incluirá obligatoriamente el texto del plan formativo individual al que se refieren 
los apartados 2. b), c), d), e), g), h) y k) y 3.e) y f), en el que se especifiquen el contenido de 
las prácticas o la formación y las actividades de tutoría para el cumplimiento de sus 
objetivos. Igualmente, incorporará el texto de los acuerdos y convenios a los que se refiere el 
apartado 2.e).

d) Los límites de edad y en la duración máxima del contrato formativo no serán de 
aplicación cuando se concierte con personas con discapacidad o con los colectivos en 
situación de exclusión social previstos en el artículo 2 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, 
para la regulación del régimen de las empresas de inserción, en los casos en que sean 
contratados por parte de empresas de inserción que estén cualificadas y activas en el 
registro administrativo correspondiente. Reglamentariamente se establecerán dichos límites 
para adecuarlos a los estudios, al plan o programa formativo y al grado de discapacidad y 
características de estas personas.

e) Mediante convenio colectivo de ámbito sectorial estatal, autonómico o, en su defecto, 
en los convenios colectivos sectoriales de ámbito inferior, se podrán determinar los puestos 
de trabajo, actividades, niveles o grupos profesionales que podrán desempeñarse por medio 
de contrato formativo.

f) Las empresas que estén aplicando algunas de las medidas de flexibilidad interna 
reguladas en los artículos 47 y 47 bis podrán concertar contratos formativos siempre que las 
personas contratadas bajo esta modalidad no sustituyan funciones o tareas realizadas 
habitualmente por las personas afectadas por las medidas de suspensión o reducción de 
jornada.
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g) Si al término del contrato la persona continuase en la empresa, no podrá concertarse 
un nuevo periodo de prueba, computándose la duración del contrato formativo a efectos de 
antigüedad en la empresa.

h) Los contratos formativos celebrados en fraude de ley o aquellos respecto de los 
cuales la empresa incumpla sus obligaciones formativas se entenderán concertados como 
contratos indefinidos de carácter ordinario.

i) Reglamentariamente se establecerán, previa consulta con las administraciones 
competentes en la formación objeto de realización mediante contratos formativos, los 
requisitos que deben cumplirse para la celebración de los mismos, tales como el número de 
contratos por tamaño de centro de trabajo, las personas en formación por tutor o tutora, o las 
exigencias en relación con la estabilidad de la plantilla.

5. La empresa pondrá en conocimiento de la representación legal de las personas 
trabajadoras los acuerdos de cooperación educativa o formativa que contemplen la 
contratación formativa, incluyendo la información relativa a los planes o programas 
formativos individuales, así como a los requisitos y las condiciones en las que se desarrollará 
la actividad de tutorización.

Asimismo, en el supuesto de diversos contratos vinculados a un único ciclo, certificado o 
itinerario en los términos referidos en el apartado 2.h), la empresa deberá trasladar a la 
representación legal de las personas trabajadoras toda la información de la que disponga al 
respecto de dichas contrataciones.

6. En la negociación colectiva se fijarán criterios y procedimientos tendentes a conseguir 
una presencia equilibrada de hombres y mujeres vinculados a la empresa mediante 
contratos formativos. Asimismo, podrán establecerse compromisos de conversión de los 
contratos formativos en contratos por tiempo indefinido.

7. Las empresas que pretendan suscribir contratos formativos, podrán solicitar por 
escrito al servicio público de empleo competente, información relativa a si las personas a las 
que pretenden contratar han estado previamente contratadas bajo dicha modalidad y la 
duración de estas contrataciones. Dicha información deberá ser trasladada a la 
representación legal de las personas trabajadoras y tendrá valor liberatorio a efectos de no 
exceder la duración máxima de este contrato.

Artículo 12.  Contrato a tiempo parcial y contrato de relevo.
1. El contrato de trabajo se entenderá celebrado a tiempo parcial cuando se haya 

acordado la prestación de servicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes 
o al año, inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá por «trabajador a tiempo 
completo comparable» a un trabajador a tiempo completo de la misma empresa y centro de 
trabajo, con el mismo tipo de contrato de trabajo y que realice un trabajo idéntico o similar. Si 
en la empresa no hubiera ningún trabajador comparable a tiempo completo, se considerará 
la jornada a tiempo completo prevista en el convenio colectivo de aplicación o, en su defecto, 
la jornada máxima legal.

2. El contrato a tiempo parcial podrá concertarse por tiempo indefinido o por duración 
determinada en los supuestos en los que legalmente se permita la utilización de esta 
modalidad de contratación.

3. (Derogado)
4. El contrato a tiempo parcial se regirá por las siguientes reglas:
a) El contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.2, se deberá formalizar 

necesariamente por escrito. En el contrato deberá figurar el número de horas ordinarias de 
trabajo al día, a la semana, al mes o al año contratadas, así como el modo de su distribución 
según lo previsto en convenio colectivo.

De no observarse estas exigencias, el contrato se presumirá celebrado a jornada 
completa, salvo prueba en contrario que acredite el carácter parcial de los servicios.

b) Cuando el contrato a tiempo parcial conlleve la ejecución de una jornada diaria inferior 
a la de los trabajadores a tiempo completo y esta se realice de forma partida, solo será 
posible efectuar una única interrupción en dicha jornada diaria, salvo que se disponga otra 
cosa mediante convenio colectivo.
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c) Los trabajadores a tiempo parcial no podrán realizar horas extraordinarias, salvo en 
los supuestos a los que se refiere el artículo 35.3.

La realización de horas complementarias se regirá por lo dispuesto en el apartado 5.
En todo caso, la suma de las horas ordinarias y complementarias, incluidas las 

previamente pactadas y las voluntarias, no podrá exceder del límite legal del trabajo a tiempo 
parcial definido en el apartado 1.

A estos efectos, la jornada de los trabajadores a tiempo parcial se registrará día a día y 
se totalizará mensualmente, entregando copia al trabajador, junto con el recibo de salarios, 
del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las 
complementarias a que se refiere el apartado 5.

El empresario deberá conservar los resúmenes mensuales de los registros de jornada 
durante un periodo mínimo de cuatro años.

En caso de incumplimiento de las referidas obligaciones de registro, el contrato se 
presumirá celebrado a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite el carácter 
parcial de los servicios.

d) Las personas trabajadoras a tiempo parcial tendrán los mismos derechos que los 
trabajadores a tiempo completo. Cuando corresponda en atención a su naturaleza, tales 
derechos serán reconocidos en las disposiciones legales y reglamentarias y en los 
convenios colectivos de manera proporcional, en función del tiempo trabajado, debiendo 
garantizarse en todo caso la ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta, entre 
mujeres y hombres.

e) La conversión de un trabajo a tiempo completo en un trabajo parcial y viceversa 
tendrá siempre carácter voluntario para el trabajador y no se podrá imponer de forma 
unilateral o como consecuencia de una modificación sustancial de condiciones de trabajo al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 41.1.a). El trabajador no podrá ser despedido ni sufrir 
ningún otro tipo de sanción o efecto perjudicial por el hecho de rechazar esta conversión, sin 
perjuicio de las medidas que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c), 
puedan adoptarse por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

A fin de posibilitar la movilidad voluntaria en el trabajo a tiempo parcial, el empresario 
deberá informar a los trabajadores de la empresa sobre la existencia de puestos de trabajo 
vacantes, de manera que aquellos puedan formular solicitudes de conversión voluntaria de 
un trabajo a tiempo completo en un trabajo a tiempo parcial y viceversa, o para el incremento 
del tiempo de trabajo de los trabajadores a tiempo parcial, todo ello de conformidad con los 
procedimientos que se establezcan en convenio colectivo.

Con carácter general, las solicitudes a que se refiere el párrafo anterior deberán ser 
tomadas en consideración, en la medida de lo posible, por el empresario. La denegación de 
la solicitud deberá ser notificada por el empresario al trabajador por escrito y de manera 
motivada.

f) Los convenios colectivos establecerán medidas para facilitar el acceso efectivo de los 
trabajadores a tiempo parcial a la formación profesional continua, a fin de favorecer su 
progresión y movilidad profesionales.

5. Se consideran horas complementarias las realizadas como adición a las horas 
ordinarias pactadas en el contrato a tiempo parcial, conforme a las siguientes reglas:

a) El empresario solo podrá exigir la realización de horas complementarias cuando así lo 
hubiera pactado expresamente con el trabajador. El pacto sobre horas complementarias 
podrá acordarse en el momento de la celebración del contrato a tiempo parcial o con 
posterioridad al mismo, pero constituirá, en todo caso, un pacto específico respecto al 
contrato. El pacto se formalizará necesariamente por escrito.

b) Solo se podrá formalizar un pacto de horas complementarias en el caso de contratos a 
tiempo parcial con una jornada de trabajo no inferior a diez horas semanales en cómputo 
anual.

c) El pacto de horas complementarias deberá recoger el número de horas 
complementarias cuya realización podrá ser requerida por el empresario.

El número de horas complementarias pactadas no podrá exceder del treinta por ciento 
de las horas ordinarias de trabajo objeto del contrato. Los convenios colectivos podrán 
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establecer otro porcentaje máximo, que, en ningún caso, podrá ser inferior al citado treinta 
por ciento ni exceder del sesenta por ciento de las horas ordinarias contratadas.

d) El trabajador deberá conocer el día y la hora de realización de las horas 
complementarias pactadas con un preaviso mínimo de tres días, salvo que el convenio 
establezca un plazo de preaviso inferior.

e) El pacto de horas complementarias podrá quedar sin efecto por renuncia del 
trabajador, mediante un preaviso de quince días, una vez cumplido un año desde su 
celebración, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1.ª La atención de las responsabilidades familiares enunciadas en el artículo 37.6.
2.ª Necesidades formativas, siempre que se acredite la incompatibilidad horaria.
3.ª Incompatibilidad con otro contrato a tiempo parcial.
f) El pacto de horas complementarias y las condiciones de realización de las mismas 

estarán sujetos a las reglas previstas en las letras anteriores. En caso de incumplimiento de 
tales reglas, la negativa del trabajador a la realización de las horas complementarias, pese a 
haber sido pactadas, no constituirá conducta laboral sancionable.

g) Sin perjuicio del pacto de horas complementarias, en los contratos a tiempo parcial de 
duración indefinida con una jornada de trabajo no inferior a diez horas semanales en 
cómputo anual, el empresario podrá, en cualquier momento, ofrecer al trabajador la 
realización de horas complementarias de aceptación voluntaria, cuyo número no podrá 
superar el quince por ciento, ampliables al treinta por ciento por convenio colectivo, de las 
horas ordinarias objeto del contrato. La negativa del trabajador a la realización de estas 
horas no constituirá conducta laboral sancionable.

Estas horas complementarias no se computarán a efectos de los porcentajes de horas 
complementarias pactadas que se establecen en la letra c).

h) La realización de horas complementarias habrá de respetar, en todo caso, los límites 
en materia de jornada y descansos establecidos en los artículos 34.3 y 4; 36.1 y 37.1.

i) Las horas complementarias efectivamente realizadas se retribuirán como ordinarias, 
computándose a efectos de bases de cotización a la Seguridad Social y periodos de 
carencia y bases reguladoras de las prestaciones. A tal efecto, el número y retribución de las 
horas complementarias realizadas se deberá recoger en el recibo individual de salarios y en 
los documentos de cotización a la Seguridad Social.

6. Para que el trabajador pueda acceder a la jubilación parcial antes de alcanzar la edad 
ordinaria de jubilación, en los términos establecidos en el texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social y demás disposiciones concordantes, la empresa deberá concertar 
simultáneamente un contrato de relevo indefinido y a tiempo completo.

El contrato de relevo deberá mantenerse vigente desde la fecha de efectos de la 
jubilación parcial hasta, al menos, los dos años posteriores a la extinción de la jubilación 
parcial. En el supuesto de que el contrato se extinga antes de dicho plazo, el empresario 
estará obligado a celebrar un nuevo contrato de relevo en los mismos términos del 
extinguido. En caso de incumplimiento por parte del empresario de la presente obligación 
será responsable del reintegro de la pensión que haya percibido el pensionista a tiempo 
parcial.

El contrato de relevo se celebrará con un trabajador en situación de desempleo o que 
tuviese concertado con la empresa un contrato de duración determinada. También podrá 
celebrarse un contrato fijo-discontinuo en los términos que se establezca 
reglamentariamente.

El puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser el mismo o diferente al del 
trabajador sustituido. En todo caso, deberá existir una correspondencia entre las bases de 
cotización de ambos, en los términos previstos en el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social.

La compatibilidad efectiva entre trabajo y pensión permitirá la acumulación del tiempo de 
trabajo en periodos de días en la semana, semanas en el mes, meses en el año u otros 
periodos de tiempo, de conformidad con lo dispuesto en pacto individual o, en su caso, en la 
negociación colectiva, en todas sus expresiones, incluido el acuerdo de centro de trabajo, sin 
que en ningún ámbito se pueda limitar o impedir su uso.
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7. Cuando el trabajador acceda a la jubilación parcial una vez alcanzada la edad 
ordinaria de jubilación, en los términos establecidos en el texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social y demás disposiciones concordantes, se podrá celebrar un contrato 
de relevo, cuya jornada como mínimo será la dejada vacante por el jubilado parcial.

Dicho contrato de relevo podrá ser por tiempo indefinido o de duración determinada. En 
este último supuesto su duración será coincidente con el tiempo en que se mantenga la 
jubilación parcial y, en todo caso, con un mínimo de un año.

El contrato de relevo se celebrará con un trabajador en situación de desempleo o que 
tuviese concertado con la empresa un contrato de duración determinada.

El puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser el mismo o diferente del trabajador 
sustituido.

La compatibilidad efectiva entre trabajo y pensión permitirá la acumulación del tiempo de 
trabajo en periodos de días en la semana, semanas en el mes, meses en el año u otros 
periodos de tiempo, de conformidad con lo dispuesto en pacto individual o, en su caso, en la 
negociación colectiva, en todas sus expresiones, incluido el acuerdo de centro de trabajo, sin 
que en ningún ámbito se pueda limitar o impedir su uso.

8. La ejecución del contrato a tiempo parcial y retribución del jubilado parcial serán 
compatibles con la pensión que la Seguridad Social reconozca al trabajador en concepto de 
jubilación parcial.

El horario de trabajo del trabajador relevista podrá completar el del trabajador sustituido 
o simultanearse con él.

En la negociación colectiva se podrán establecer medidas para impulsar la celebración 
de contratos de relevo.

Artículo 13.  Trabajo a distancia.
Las personas trabajadoras podrán prestar trabajo a distancia en los términos previstos 

en la Ley 10/2021 de trabajo a distancia.

[ . . . ]
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§ 6

Real Decreto 637/2010, de 14 de mayo, por el que se prevé la 
incorporación de los deportistas de alto nivel a las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado

Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 127, de 25 de mayo de 2010

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2010-8322

En desarrollo de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, el Real Decreto 
971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento, estableció las 
condiciones, requisitos y procedimientos para la calificación de los deportistas de alto nivel y 
de alto rendimiento, así como las medidas para fomentar su integración en los diferentes 
ciclos del sistema educativo y, en el caso de deportistas de alto nivel, otro tipo de medidas 
para fomentar la dedicación al deporte de alta competición, su preparación técnica, así como 
la inserción en la vida laboral y social.

Entre las medidas de fomento a la inserción en la vida laboral y social de los deportistas 
de alto nivel y alto rendimiento, el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, establece en su 
artículo 11 las medidas para la incorporación y permanencia de los deportistas de alto nivel 
en los cuerpos dependientes de la Administración General del Estado. En particular, se 
dispone que las convocatorias a las pruebas de acceso a los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado considerarán como mérito haber alcanzado en los últimos cinco años 
la condición de deportista de alto nivel, siempre que esté prevista en aquéllas la valoración 
de méritos específicos. Asimismo, se prevé la valoración de este mismo mérito para la 
provisión de destinos relacionados con las actividades físicas y deportivas.

Por lo tanto, se han aprobado una serie de medidas que permiten fomentar el deporte de 
alta competición ofreciendo una inserción en el mercado laboral en un sector que tiene la 
exigencia de una condición física adecuada como uno de sus pilares, a la vez que permite 
enriquecer al personal de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. De esta 
manera se facilita la integración en el Cuerpo Nacional de Policía y en el Cuerpo de la 
Guardia Civil de efectivos dotados de un componente físico y de sacrificio personal al más 
alto nivel, y se produce una sinergia entre el fomento del deporte y la mejora de los recursos 
humanos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El presente real decreto parte del anteriormente citado Real Decreto 971/2007, de 13 de 
julio. Su objeto, sin embargo, es la individualización, homogeneización y ampliación de la 
regulación del mérito de haber sido deportista de alto nivel para el acceso y provisión de 
destinos en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Efectivamente, es 
objeto de esta norma la regulación del mérito de haber ostentado la condición de deportista 
de alto nivel tanto para las pruebas selectivas donde esté prevista la valoración de méritos 
específicos, como en los concursos para la provisión de puestos de trabajo que estén 
relacionados con la actividad deportiva.
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Para proceder a la adaptación y desarrollo que este real decreto se propone y en aras de 
preservar el principio de seguridad jurídica y claridad normativa, este real decreto modifica 
parcialmente el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, el Reglamento general de ingreso en 
los centros docentes de la Guardia civil, aprobado por el Real Decreto 597/2002, de 28 de 
junio, el Reglamento de los procesos selectivos y de formación del Cuerpo Nacional de 
Policía, aprobado por el Real Decreto 614/1995, de 21 de abril, y la Orden de 30 de junio de 
1995, por la que se establece el baremo de méritos aplicable a la promoción interna del 
Cuerpo Nacional de Policía.

Esta norma ha sido informada por el Consejo de Policía y el Consejo de la Guardia Civil.
En su virtud, a propuesta de los Ministros del Interior, de Defensa y de la Presidencia, de 

acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 14 de mayo de 2010,

DISPONGO:

Artículo 1.  Objeto.
Es objeto del presente real decreto la consideración de la condición de deportista de alto 

nivel como mérito evaluable en las pruebas selectivas de acceso a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado donde esté prevista la valoración de méritos específicos, de acuerdo 
con la definición del deporte de alto nivel establecida por el Real Decreto 971/2007, de 13 de 
julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.

Asimismo, también se tomará en consideración la condición de deportista de alto nivel en 
los concursos para la provisión de destinos relacionados con las actividades físicas y 
deportivas.

Artículo 2.  Acceso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Los procesos selectivos de acceso al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil 

donde esté prevista la valoración de méritos específicos, considerarán como mérito haber 
alcanzado en los últimos cinco años, a contar desde la fecha de publicación de la 
convocatoria, la condición de deportista de alto nivel. La evaluación de este mérito se 
realizará de acuerdo con lo establecido en el anexo.

Artículo 3.  Provisión de destinos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
En los concursos de méritos que se convoquen en la Dirección General de la Policía y de 

la Guardia Civil para la provisión de puestos de trabajo cuyas funciones y cometidos estén 
relacionados con actividades físicas y deportivas, se valorará como mérito el haber 
ostentado en los últimos cinco años, a contar desde la fecha de publicación de la 
convocatoria, la condición de deportista de alto nivel. La evaluación de este mérito se 
realizará de acuerdo con lo establecido en el anexo.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Queda derogado el anexo III de la Orden INT/4008/2005, de 16 de diciembre, 

incorporado a la Orden de 30 de junio de 1995, por la que se establece el baremo de méritos 
aplicable a la promoción interna de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, así como 
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente real 
decreto.

Disposición final primera.  Modificación del Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre 
deportistas de alto nivel y alto rendimiento.

Se añade el siguiente párrafo al apartado segundo del artículo 11:
«La valoración de estos méritos se hará de conformidad con lo establecido en la 

normativa específica.»
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Disposición final segunda.  Modificación del Reglamento general de ingreso en los centros 
docentes de la Guardia Civil, aprobado por el Real Decreto 597/2002, de 28 de junio.

Se añade la siguiente frase al primer párrafo del apartado segundo del artículo 6:
«El mérito de haber ostentado la condición de deportista de alto nivel se valorará de 

acuerdo con la normativa específica.»

Disposición final tercera.  Modificación del Reglamento de los procesos selectivos y de 
formación del Cuerpo Nacional de Policía, aprobado por el Real Decreto 614/1995, de 21 de 
abril.

Se añade un último párrafo al artículo 2:
«En las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo Nacional de Policía donde esté prevista 

la valoración de méritos específicos, se considerará como mérito haber ostentado la 
condición de deportista de alto nivel en los cinco últimos años, a contar desde la fecha de 
publicación de la convocatoria. Dicho mérito se valorará de acuerdo con la normativa 
específica.»

Disposición final cuarta.  Modificación de la disposición adicional quinta de la Orden 
INT/4008/2005, de 16 de diciembre, incorporada a la Orden de 30 de junio de 1995, por la 
que se establece el baremo de méritos aplicable a la promoción interna de los funcionarios 
del Cuerpo Nacional de Policía.

Se da nueva redacción a esta disposición adicional quinta, manteniendo su actual rango 
normativo:

«Disposición adicional quinta.  Deportistas de alto nivel.
Asimismo, también será considerado como mérito para el ingreso y la promoción interna 

en el Cuerpo Nacional de Policía haber ostentado la condición de deportista de alto nivel en 
los últimos cinco años, a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria. Dicho 
mérito será valorado de acuerdo con lo dispuesto en la normativa específica.»

Disposición final quinta.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».

ANEXO
Baremos

Incluidos en el grupo de deportistas A: 0,35 puntos por cada año.
Incluidos en el grupo de deportistas B: 0,25 puntos por cada año.
Incluidos en el grupo de deportistas C: 0,20 puntos por cada año.
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§ 7

Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel 
y alto rendimiento

Ministerio de Educación y Ciencia
«BOE» núm. 177, de 25 de julio de 2007
Última modificación: 13 de enero de 2018

Referencia: BOE-A-2007-14231

En el desarrollo de la Ley del Deporte de 1990, el Real Decreto 1467/1997, de 19 de 
septiembre, sobre deportistas de alto nivel, y, posteriormente, la Orden de 14 de abril de 
1998, que modifica los anexos del anterior, regularon los criterios en torno a los cuales se 
adquiría la condición de deportista de alto nivel, y las medidas de fomento asociadas a dicha 
cualidad, con la intención de mejorar la inserción en sociedad, y facilitar la dedicación al 
deporte de alta competición de quienes lo ejercen y están dotados de esta calificación de 
deportistas de alto nivel.

No obstante, al hilo de los cambios sociales y legislativos que se han ido produciendo en 
estos últimos años, es necesario revisar las citadas medidas de fomento, con el fin de 
actualizarlas, ampliando algunas ya existentes y promoviendo otras nuevas, para facilitar 
aún más la preparación técnica de los deportistas de alto nivel y su plena integración en el 
sistema educativo, y en la vida social y laboral, tanto durante su práctica deportiva, así como 
después de ella.

Esta renovación, reclamada por diversas Instituciones y agentes deportivos, ha motivado 
una reflexión sobre los cambios que debían adoptarse de forma prioritaria, tomando en 
consideración, principalmente, el informe de la Comisión Especial del Senado, «sobre la 
situación de los deportistas al finalizar su carrera deportiva». Igualmente, la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que contempla medidas de fomento para la formación 
de los deportistas que siguen programas de alto rendimiento, ha supuesto una referencia 
imprescindible.

Dichas contribuciones, se concretan en esta norma que sustituye al mencionado Real 
Decreto 1467/1997 y sus Anexos, modificados por la Orden de 14 de abril de 1998.

La finalidad de la presente norma es establecer las condiciones, requisitos y 
procedimientos, para la calificación de los deportistas de alto nivel y de alto rendimiento, así 
como las medidas para fomentar en ambos la integración en las diferentes formaciones del 
sistema educativo, y en el caso de los deportistas de alto nivel, establecer asimismo otro tipo 
de medidas para fomentar la dedicación al deporte de alta competición, su preparación 
técnica, así como la inserción en la vida laboral y social.

Se aborda la definición de deportista de alto nivel, así como la de deportista de alto 
rendimiento, a los efectos de aplicación de las medidas de apoyo que se prevén en materia 
de estudios, con el objetivo de ampliar los beneficiarios de dichas medidas.

Asimismo se promueve de manera novedosa la extensión de las medidas de 
flexibilización y adaptación en el sistema educativo, a ámbitos distintos de los ya incluidos en 
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la norma anterior, y que se refieren a la Educación Secundaria obligatoria y postobligatoria, 
el Bachillerato, la Educación para personas adultas o las Enseñanzas Artísticas.

Otras medidas relevantes son la ampliación del plazo de duración de la condición de 
deportista de alto nivel, que será de 5 y 7 años, según los casos, la equiparación del 
deportista de alto nivel con discapacidad física, intelectual o sensorial o enfermedad mental 
al resto de deportistas de alto nivel y la inclusión de nuevas competiciones deportivas en que 
se puede acceder a la condición de deportistas de alto nivel. Todas estas medidas se 
recogen en este real decreto y se complementan con otras recogidas en normas sectoriales, 
como las de desarrollo de la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas o las 
reguladoras del estatuto de la función pública.

Por otro lado, se ordenan y clarifican los criterios deportivos de acceso a la condición de 
deportistas de alto nivel, definidos en el anexo de este real decreto.

Asimismo, y con la finalidad de dotar de mayor eficacia y agilidad a los trabajos y los 
procedimientos de la Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel, se constituye la 
Subcomisión Técnica de Seguimiento de Alto Nivel dependiente de aquélla, incorporándose 
a la citada Comisión de Evaluación, nuevos miembros, representantes de instituciones cuyo 
apoyo al deportista de alto nivel se considera de especial relevancia.

Finalmente, se crea en el seno del Consejo Superior de Deportes un Servicio de apoyo 
al deportista de alto nivel, que aborde de forma integral la atención y dedicación específica 
que la Administración deportiva desea prestar al deportista de alto nivel durante su vida 
deportiva y al finalizar la misma, en coordinación con las instituciones y entidades 
implicadas.

El proyecto ha sido informado por el Consejo de Coordinación Universitaria.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, con la aprobación del 

Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de julio de 2007,

D I S P O N G O :

Artículo 1.  Objeto.
Es objeto del presente real decreto la definición del deporte de alto nivel, así como el 

desarrollo de algunos de los aspectos referidos a los deportistas de alto nivel y de alto 
rendimiento, previstos en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, respectivamente.

Artículo 2.  Definición de deporte de alto nivel, de deportistas de alto nivel y de deportistas 
de alto rendimiento.

1. A los efectos del presente real decreto, se considera deporte de alto nivel la práctica 
deportiva que es de interés para el Estado, en tanto que constituye un factor esencial en el 
desarrollo deportivo, por el estímulo que supone para el fomento del deporte base, y por su 
función representativa de España en las pruebas o competiciones deportivas oficiales de 
carácter internacional.

2. Serán deportistas de alto nivel aquellos que cumpliendo los criterios y condiciones 
definidos en los artículos 3 y 4 del presente real decreto, sean incluidos en las resoluciones 
adoptadas al efecto por el Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de 
Deportes, en colaboración con las federaciones deportivas españolas y, en su caso, con las 
comunidades autónomas. La consideración de deportista de alto nivel se mantendrá hasta la 
pérdida de tal condición de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del presente real 
decreto.

3. Sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, tendrán la 
consideración de deportistas de alto rendimiento y les serán de aplicación las medidas 
previstas en el artículo 9 del presente real decreto, en relación con el seguimiento de los 
estudios, aquellos deportistas con licencia expedida u homologada por las federaciones 
deportivas españolas, que cumplan alguna de las siguientes condiciones:
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a) que hayan sido seleccionados por las diferentes federaciones deportivas españolas, 
para representar a España en competiciones oficiales internacionales en categoría absoluta, 
en al menos uno de los dos últimos años.

b) que hayan sido seleccionados por las diferentes federaciones deportivas españolas, 
para representar a España en competiciones oficiales internacionales en categorías de edad 
inferiores a la absoluta, en al menos uno de los dos últimos años.

c) que sean deportistas calificados como de alto rendimiento o equivalente por las 
comunidades autónomas, de acuerdo con su normativa. Las medidas de apoyo derivadas de 
esta condición se extenderán por un plazo máximo de tres años, que comenzará a contar 
desde el día siguiente al de la fecha en la que la comunidad autónoma publicó por última vez 
la condición de deportista de alto rendimiento o equivalente del interesado.

d) que sigan programas tutelados por las federaciones deportivas españolas en los 
centros de alto rendimiento reconocidos por el Consejo Superior de Deportes.

e) que sigan programas de tecnificación tutelados por las federaciones deportivas 
españolas, incluidos en el Programa nacional de tecnificación deportiva desarrollado por el 
Consejo Superior de Deportes.

f) que sigan programas de tecnificación tutelados por las federaciones deportivas 
españolas.

g) que sigan programas tutelados por las comunidades autónomas o federaciones 
deportivas autonómicas, en los Centros de tecnificación reconocidos por el Consejo Superior 
de Deportes.

Las condiciones descritas en los apartados anteriores suponen diferentes niveles 
deportivos, otorgándose preferencia, en cuanto a la aplicación de dichas medidas de apoyo, 
a los deportistas incluidos en el apartado a) sobre los del b), a los del b) sobre el c), a los del 
c) sobre el d), y así sucesivamente.

En todo caso, en orden a la obtención de las medidas de apoyo previstas en el artículo 9 
del presente real decreto, tendrán preferencia los deportistas calificados como de alto nivel 
por el Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes, definidos en el 
apartado 2 de este mismo artículo.

La acreditación de la calificación de deportista de alto rendimiento será realizada por el 
Consejo Superior de Deportes o la comunidad autónoma, según corresponda.

Artículo 3.  Requisitos para la adquisición y acreditación de la condición de deportista de 
alto nivel.

1. El Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes acreditará la 
condición de deportista de alto nivel, a aquellos cuyo rendimiento y clasificación les sitúe 
entre los mejores del mundo o de Europa, de acuerdo con los criterios selectivos que se 
establecen en el presente real decreto y su anexo, a propuesta de la Subcomisión Técnica 
de Seguimiento prevista en el artículo 8 del presente real decreto.

2. Las resoluciones del Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de 
Deportes que reconozcan la condición de deportista de alto nivel se publicarán en el «Boletín 
Oficial del Estado».

3. No podrán acceder a la condición de deportistas de alto nivel:
a) Aquellos deportistas que no sean contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas y tengan su residencia fiscal en un país o territorio considerado como 
paraíso fiscal. A estos efectos, los deportistas que no sean contribuyentes del impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas deberán acreditar el país en el que tienen su 
residencia fiscal mediante la presentación de un certificado de residencia expedido por las 
autoridades fiscales competentes de dicho país.

b) Los deportistas cuyos resultados, aun cumpliendo los criterios contemplados en el 
presente real decreto, hayan sido obtenidos representando a un país diferente a España.

c) Los deportistas que, careciendo de la nacionalidad española, y compitiendo en 
representación de España por permitirlo el Reglamento de la Federación Deportiva 
Internacional correspondiente, no ostenten la condición de residentes en España de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
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libertades de los extranjeros en España y su integración social, y en su normativa de 
desarrollo.

Artículo 4.  Criterios de valoración para el acceso a la condición de deportista de alto nivel.
1. Podrán obtener la condición de deportista de alto nivel los deportistas con licencia 

federativa estatal o con licencia autonómica homologada que, participando en competiciones 
organizadas por las Federaciones internacionales reguladoras de cada deporte o por el 
Comité Olímpico Internacional, y sin perjuicio de lo que pueda ser acordado 
excepcionalmente por la Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel, cumplan los 
criterios exigidos en el anexo del presente real decreto, según la pertenencia a alguno de los 
siguientes grupos:

Grupo A: deportistas de categoría absoluta, que participen en modalidades y/o pruebas 
olímpicas.

Grupo B: deportistas de categoría absoluta, que participen en modalidades y/o pruebas 
no olímpicas, definidas y organizadas por las federaciones internacionales en las que estén 
integradas las federaciones españolas.

Grupo C: deportistas de categorías de edades inferiores a la absoluta (entre 22 y 15 
años) que participen en modalidades y/o pruebas olímpicas.

Grupo D: deportistas de categorías de edades inferiores a la absoluta (entre 22 y 15 
años) que participen en modalidades y/o pruebas no olímpicas, definidas y organizadas por 
las federaciones internacionales en las que estén integradas las federaciones españolas.

Grupo E: deportistas de categorías de edades inferiores a la absoluta (entre 20 y 15 
años) que participen en modalidades y/o pruebas olímpicas de categorías absolutas.

Grupo F: deportistas de categorías de edades inferiores a la absoluta (entre 20 y 15 
años) que participen en modalidades y/o pruebas no olímpicas de categorías absolutas, 
definidas y organizadas por las federaciones internacionales en las que estén integradas las 
federaciones españolas.

2. Todos los grupos previstos en el apartado anterior se estructurarán a su vez, 
dependiendo del tipo de prueba en la que compita el deportista, del tipo de actuación que se 
valore y, en el caso de las pruebas no olímpicas, también dependiendo del número de países 
participantes en la competición. Dicha estructura es la establecida en el anexo de la presente 
norma.

Artículo 5.  Deportistas con discapacidad física, o intelectual o sensorial.
1. Tendrán la consideración de deportistas de alto nivel los deportistas con licencia 

federativa estatal o con licencia autonómica homologada, con discapacidad física, intelectual 
o sensorial, que se encuentren en posesión de una licencia deportiva y que cumplan algunos 
de los siguientes requisitos:

a) En el supuesto de modalidades o pruebas deportivas individuales, quienes se hayan 
clasificado entre los tres primeros puestos en cualquiera de las siguientes competiciones: los 
Juegos Paralímpicos, los Juegos Sordolímpicos, Campeonatos del Mundo, Campeonatos de 
Europa de su especialidad, organizados por el Comité Paralímpico Internacional, o por las 
Federaciones Internacionales reguladoras de cada deporte, y cuyas modalidades sean 
reconocidas por el Consejo Superior de Deportes, sin perjuicio de lo que pueda ser acordado 
excepcionalmente por la Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel.

b) En el supuesto de modalidades o pruebas deportivas de equipo, quienes se hayan 
clasificado entre los tres primeros puestos en cualquiera de las siguientes competiciones: los 
Juegos Paralímpicos, Juegos Sordolímpicos, Campeonatos del Mundo, Campeonatos de 
Europa de su especialidad organizados por el Comité Paralímpico Internacional, o por las 
Federaciones Internacionales reguladoras de cada deporte, y cuyas modalidades sean 
reconocidas por el Consejo Superior de Deportes, sin perjuicio de lo que pueda ser acordado 
excepcionalmente por la Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel.

2. Los deportistas de apoyo de los Deportistas con discapacidad física, intelectual o 
sensorial que tengan la consideración de deportistas de alto nivel, serán igualmente 
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considerados deportistas de alto nivel siempre que hayan participado en este tipo de 
pruebas y que reúnan los siguientes requisitos:

a) Que colaboren en los entrenamientos y en la competición de deportistas con 
discapacidad mediante esfuerzo físico de alta intensidad.

b) Que la actuación sea simultánea a la de los deportistas con discapacidad y se 
desarrolle durante toda la prueba.

c) Que los deportistas de apoyo figuren en la clasificación oficial del Campeonato con el 
resultado obtenido y reciban la medalla en el mismo acto de premiación que los deportistas 
con discapacidad.

Artículo 6.  Propuesta de deportistas de alto nivel.
1. Las federaciones deportivas españolas presentarán ante la Subcomisión Técnica de 

Seguimiento, en modelo normalizado, la propuesta de los deportistas que resulten 
candidatos para ser considerados como deportistas de alto nivel por haber conseguido los 
resultados requeridos para ello, de acuerdo con los criterios establecidos en el presente real 
decreto y su anexo. Asimismo, se expresarán los méritos deportivos de los deportistas 
propuestos, así como aquellos otros extremos que, en su caso, determine la Comisión de 
Evaluación del Deporte de Alto Nivel.

La propuesta correspondiente a cada deportista deberá remitirse al término de la 
competición en la que dicho deportista haya logrado el resultado acorde a los criterios 
contemplados en el anexo a la presente disposición. En todo caso, el plazo máximo de 
remisión de la solicitud será de seis meses a partir del término de la competición de que se 
trate.

2. Con carácter excepcional, las federaciones deportivas españolas podrán asimismo 
proponer ante la Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel, mediante informe 
razonado, que sean calificados como deportistas de alto nivel, aquellos que participen en 
pruebas, modalidades o competiciones de relevancia internacional no contempladas en el 
anexo del presente real decreto, así como aquellos deportistas que por razones objetivas de 
naturaleza técnico-deportiva no cumplan con los requisitos previstos en el anexo. El plazo de 
remisión para estas solicitudes será el previsto en el apartado anterior.

También de forma excepcional, las federaciones deportivas españolas podrán proponer 
ante la Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel, en una única ocasión por 
deportista, la calificación como deportista de alto nivel, de aquellos deportistas que 
cumplieron los criterios, definidos en el anexo de este real decreto, con fecha anterior a la 
entrada en vigor del Real Decreto 1856/1995, de 17 de noviembre, sobre Deporte de Alto 
Nivel, y no fueran declarados deportistas de alto nivel con posterioridad a la entrada en vigor 
del mismo.

Artículo 7.  Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel.
1. Para la aplicación efectiva del presente real decreto se crea, en el seno del Consejo 

Superior de Deportes, la Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel, que se reunirá al 
menos una vez al semestre, con las funciones y composición que se determinan en esta 
norma.

2. Serán funciones de la Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel:
a) Proponer, en su caso, la modificación del anexo del presente real decreto.
b) Calificar como deportista de alto nivel a aquel deportista que, sin cumplir los criterios 

previstos en los artículos 4 y 5, merezca, en atención a su trayectoria deportiva y relevancia 
social, obtener esta condición.

c) Aprobar, anualmente, los casos excepcionales de federaciones deportivas españolas, 
cuyas competiciones internacionales no se ajusten a las establecidas en el anexo.

d) Determinar el modelo normalizado en el que las federaciones deportivas españolas 
han de remitir las propuestas de candidatos para obtener la condición de deportista de alto 
nivel, así como fijar los datos que deben figurar en las mismas.

e) Realizar propuestas relativas a los deportistas de alto nivel.
f) Cualesquiera otras que puedan serle encomendadas por el Secretario de Estado-

Presidente del Consejo Superior de Deportes con relación al deporte de alto nivel.
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3. Son miembros de la Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel el Presidente, 
los Vocales y el Secretario.

4. Desempeñará la Presidencia de la Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel 
el Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes, que podrá delegar en 
uno de los representantes del Consejo Superior de Deportes en la Comisión.

5. La Secretaría de la Comisión será desempeñada por una persona funcionaria del 
Consejo Superior de Deportes y nombrada por el Secretario de Estado-Presidente del 
Consejo Superior de Deportes.

6. Los vocales de la Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel serán designados 
por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, salvo los titulares de las 
subdirecciones generales de Promoción Deportiva y Deporte Paralímpico y de Alta 
Competición del organismo, que serán miembros natos.

Además de los anteriores, serán vocales de la Comisión de Evaluación del Deporte de 
Alto Nivel:

a) Tres representantes del Consejo Superior de Deportes, designados a propuesta del 
Presidente del Organismo.

b) Una persona de reconocido prestigio en el ámbito del deporte de alto nivel, designada 
a propuesta del Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes.

c) Dos representantes de las federaciones deportivas españolas, designados a 
propuesta de las mismas, uno en representación de los deportes de equipo y otro de los 
individuales.

d) Un representante del Comité Paralímpico Español, designado a propuesta del mismo.
e) Dos representantes de las comunidades autónomas, a propuesta de las mismas.
f) Un representante del Comité Olímpico Español, designado a propuesta del mismo.
g) Dos representantes de las universidades públicas designados por el Secretario de 

Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes, a propuesta de la Comisión 
Permanente del Comité Español de Deporte Universitario.

h) Tres deportistas de alto nivel, uno en representación de los deportes olímpicos, otro 
en representación de deportes no olímpicos y otro en representación del deporte 
paralímpico, designados previa consulta a las asociaciones más representativas de los 
deportistas de dichos ámbitos.

i) Un representante de la asociación de entidades locales con mayor implantación en el 
ámbito estatal, designado por el Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de 
Deportes a propuesta de la citada Asociación.

7. El mandato de los miembros de carácter electivo será por un período de cuatro años, 
que podrá ser renovado por un nuevo período. Asimismo, dichos miembros causarán baja, 
con anterioridad a la finalización de su mandato, en los siguientes casos:

A petición propia.
A propuesta del colectivo que representan.
Por revocación de la designación.
Por pérdida de la condición ostentada por la que fueron propuestos.
8. La Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel se regirá por lo establecido en el 

título II, capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 8.  Subcomisión Técnica de Seguimiento.
1. Se crea la Subcomisión Técnica de Seguimiento, que estará integrada por los 

siguientes miembros del Consejo Superior de Deportes:
a) El Director General de Deportes que actuará como Presidente de la Subcomisión.
b) El Subdirector General de Alta Competición como Vicepresidente de la Subcomisión.
c) El Subdirector General de Promoción Deportiva y Deporte Paralímpico, que actuará 

como vocal.
d) Dos Técnicos deportivos del Consejo Superior de Deportes que actuarán como 

vocales.
e) Un funcionario del organismo que actuará como Secretario de la Subcomisión.
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2. La Subcomisión Técnica de Seguimiento se reunirá por convocatoria de su Presidente 
o a iniciativa del Presidente de la Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel. Sus 
acuerdos se adoptarán por mayoría simple y, en caso de empate, el Presidente tendrá voto 
de calidad. El Secretario levantará acta de los acuerdos tomados y los remitirá a la Comisión 
de Evaluación del Deporte de Alto Nivel.

3. Corresponde a la Subcomisión Técnica de Seguimiento:
a) Examinar las solicitudes de calificación de deportista de alto nivel presentadas por las 

federaciones deportivas españolas, elevando aquellas que cumplen los criterios establecidos 
en el presente real decreto para la adquisición de dicha condición, al Presidente de la 
Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel, que dictará la oportuna resolución que 
será objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Remitir a la Comisión de Evaluación de Deporte de Alto Nivel, junto con informe 
razonado, los casos excepcionales de solicitud de la condición de deportista de alto nivel a 
que se refiere el apartado 2 del artículo 6 de esta norma, para que la Comisión realice la 
valoración correspondiente.

c) Informar a la Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel del desarrollo de sus 
actividades, redactando una memoria anual de las mismas.

d) Elaborar propuestas de resolución sobre las cuestiones técnicas que la Comisión le 
asigne.

e) Asesorar a la Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel en todas aquellas 
materias que le sean encomendadas.

Artículo 9.  Medidas para promover la formación y educación, y facilitar el acceso a las 
diferentes ofertas formativas del sistema educativo, para los deportistas de alto nivel y alto 
rendimiento.

1. Acceso a los estudios universitarios. Anualmente, las comunidades autónomas 
reservarán, para quienes acrediten su condición de deportista de alto nivel y de alto 
rendimiento, y reúnan los requisitos académicos correspondientes, un porcentaje mínimo del 
tres por ciento de las plazas ofertadas por los centros universitarios en los que se den las 
circunstancias previstas en el Real Decreto 1742/2003, de 19 de diciembre, por el que se 
establece la normativa básica para el acceso a los estudios universitarios de carácter oficial, 
o normativa que lo sustituya.

Los Consejos de Gobierno de las universidades podrán ampliar el porcentaje de plazas 
reservadas a deportistas de alto nivel y de alto rendimiento.

Las Universidades valorarán los expedientes de estos alumnos conforme a lo dispuesto 
en la normativa aplicable.

Los centros que impartan los estudios y enseñanzas en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte, Fisioterapia y Maestro de Educación Física o las enseñanzas de grado que las 
sustituyan, reservarán un cupo adicional equivalente como mínimo al cinco por ciento de las 
plazas ofertadas para los deportistas de alto nivel  y alto rendimiento,  pudiendo 
incrementarse dicho cupo mediante acuerdo del Consejo Superior de Deportes con las 
Universidades.

Los deportistas de alto nivel y de alto rendimiento estarán exceptuados de la realización 
de pruebas físicas que, en su caso, se establezcan como requisito para el acceso a las 
enseñanzas y estudios en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

2. Educación Secundaria Obligatoria. En los procedimientos de admisión de alumnos, en 
los centros públicos o privados concertados que impartan la Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO), cuando no existan plazas suficientes, se contemplará como criterio 
prioritario la consideración de deportista de alto nivel o de alto rendimiento.

La materia de Educación Física será objeto de posible exención, previa solicitud del 
interesado, para aquellos deportistas que acrediten la condición de deportista de alto nivel o 
de alto rendimiento.

3. Enseñanza Postobligatoria.
a) Formación Profesional. En relación con los ciclos de grado medio y grado superior, las 

Administraciones educativas establecerán una reserva mínima del cinco por ciento de las 
plazas ofertadas para los deportistas que acrediten la condición de deportista de alto nivel o 
de alto rendimiento y que cumplan los requisitos académicos correspondientes.
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En lo referente al acceso a las enseñanzas conducentes a los títulos de formación 
profesional de la familia de Actividades Físicas y Deportivas, los deportistas que acrediten la 
condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento quedarán exentos de la realización 
de la parte específica de la prueba de acceso que sustituye a los requisitos académicos.

b) Bachillerato. En los procedimientos de admisión de alumnos, en los centros públicos o 
privados concertados que impartan el Bachillerato, cuando no existan plazas suficientes, se 
contemplará como criterio prioritario la consideración de deportista de alto nivel o de alto 
rendimiento.

La materia de Educación Física podrá ser objeto de exención, previa solicitud del 
interesado, para aquellos deportistas que acrediten la consideración de deportista de alto 
nivel o de alto rendimiento.

4. Enseñanzas Artísticas. En relación con los ciclos de grado medio y grado superior, las 
Administraciones educativas establecerán una reserva mínima del cinco por ciento de las 
plazas ofertadas para los deportistas que acrediten la condición de deportista de alto nivel o 
de alto rendimiento que cumplan los requisitos académicos correspondientes, y superen la 
prueba específica.

En relación con las enseñanzas artísticas superiores, las Administraciones educativas 
establecerán una reserva mínima del 3 por ciento de las plazas ofertadas para los 
deportistas que acrediten la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento, y que 
cumplan los requisitos académicos correspondientes y superen la prueba específica.

5. Enseñanzas Deportivas. En relación con las enseñanzas deportivas de régimen 
especial:

a) Acreditarán las competencias relacionadas con los requisitos de acceso de carácter 
específico, quienes ostenten la condición de deportista de alto nivel y de alto rendimiento, en 
la modalidad o especialidad que se trate.

b) El real decreto que establezca el título y las enseñanzas mínimas determinará la 
acreditación de competencias relacionadas con los requisitos de carácter específico que 
proceda otorgar a aquellos deportistas con licencia expedida u homologada por las 
federaciones deportivas españolas, que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

i. que sean deportistas calificados como de alto rendimiento o equivalente por las 
comunidades autónomas, de acuerdo con su normativa.

ii. que hayan sido seleccionados por las diferentes federaciones deportivas españolas, 
para representar a España en competiciones oficiales internacionales en categoría absoluta, 
en al menos en 1 de los 2 últimos años.

El Gobierno podrá establecer la correspondencia formativa entre los módulos de 
formación de las enseñanzas deportivas y la experiencia deportiva acreditada por los 
deportistas que ostenten la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento.

El Consejo Superior de Deportes, junto con las comunidades autónomas y las 
federaciones deportivas españolas, podrá establecer convenios para la creación de una 
oferta formativa específica de enseñanzas deportivas para los deportistas que acrediten la 
condición de alto nivel o de alto rendimiento.

6. Educación de personas adultas. Las Administraciones educativas, de acuerdo con el 
artículo 67.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, podrán crear una 
oferta de enseñanza básica y de enseñanza postobligatoria adaptada a las necesidades de 
los deportistas que acrediten la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento.

7. Los cupos de reserva de plazas a los que hacen referencia los apartados anteriores 
de este mismo artículo habrán de mantenerse en las diferentes convocatorias que se 
realicen a lo largo del año.

8. Al objeto de hacer efectiva la compatibilización de los estudios con la preparación o 
actividad deportiva de los deportistas de alto nivel o alto rendimiento, las Administraciones 
competentes adoptarán las medidas necesarias para conciliar sus aprendizajes con sus 
responsabilidades y actividades deportivas. Asimismo, las universidades en su normativa 
propia tendrán presente tal condición en relación a las solicitudes de cambios de horarios, 
grupos y exámenes que coincidan con sus actividades, así como respecto de los límites de 
permanencia establecidos por las universidades y, en general, en la legislación educativa.
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9. El Consejo Superior de Deportes podrá suscribir convenios con las comunidades 
autónomas, universidades e instituciones educativas privadas, con el fin de que los 
deportistas de alto nivel o alto rendimiento puedan gozar de condiciones especiales en 
relación al acceso y permanencia en las mismas, respetando, en todo caso, los requisitos 
académicos generales previstos para el acceso.

10. El Consejo Superior de Deportes pondrá en marcha las medidas necesarias para 
posibilitar que los deportistas de alto nivel o alto rendimiento que se vean obligados a 
cambiar de lugar de residencia por motivos deportivos puedan continuar su formación en su 
nuevo lugar de residencia.

11. Con el fin de hacer compatibles los estudios con los entrenamientos y la asistencia a 
competiciones del colectivo de deportistas de alto nivel o alto rendimiento, se promoverá la 
realización de Acuerdos o Convenios con las autoridades educativas competentes, para la 
puesta en marcha de tutorías académicas que presten apoyo a quienes tengan dificultades 
para mantener el ritmo normal de asistencia.

12. Por su parte, el Consejo Superior de Deportes, en colaboración con los diferentes 
agentes formadores, fomentará programas de formación ocupacional para los deportistas de 
alto nivel o de alto rendimiento con la finalidad de hacer compatible la práctica deportiva y la 
formación, en cualquiera de las modalidades de la formación: presencial, mixta y a distancia.

Artículo 10.  Medidas en relación a su incorporación y permanencia en el mercado laboral.
1. El Consejo Superior de Deportes podrá suscribir convenios con empresas y otros 

entes e instituciones, con el fin de facilitar a los deportistas de alto nivel las condiciones para 
compatibilizar su preparación técnico-deportiva con el disfrute de un puesto de trabajo.

2. El Consejo Superior de Deportes promoverá medidas para la obtención de créditos a 
quienes ostenten o hayan ostentado la condición de deportista de alto nivel.

Artículo 11.  Medidas en relación a su incorporación y permanencia en cuerpos 
dependientes de la Administración General del Estado, comunidades autónomas, 
corporaciones locales y otras instituciones públicas.

1. Las Administraciones públicas, así como los organismos públicos vinculados o 
dependientes de las mismas, considerarán como mérito evaluable haber alcanzado la 
calificación de deportista de alto nivel en el acceso, a través del sistema de concurso 
oposición, a cuerpos o escalas de funcionarios públicos o categorías profesionales de 
personal laboral, relacionadas con la actividad deportiva. En todo caso, dicha valoración se 
llevará a cabo respetando las competencias que ostentan las comunidades autónomas y las 
entidades locales en materia de régimen estatutario de los funcionarios públicos.

Asimismo, dicha calificación se considerará como mérito evaluable en los concursos de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo relacionados con la actividad deportiva, 
siempre que esté prevista en la correspondiente convocatoria la valoración de méritos 
específicos.

Los deportistas de alto nivel podrán quedar exentos de las pruebas de aptitud física en 
los términos previstos en las correspondientes bases y convocatorias de los procesos 
selectivos.

2. De conformidad con el artículo 53.5 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, 
las convocatorias de las pruebas de acceso a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado y a las Fuerzas Armadas considerarán como mérito haber alcanzado en los últimos 
cinco años la condición de deportista de alto nivel, siempre que esté prevista en las mismas 
la valoración de méritos específicos. Igualmente, para la provisión de destinos relacionados 
con las actividades físicas y deportivas, se valorará como mérito el haber ostentado en dicho 
período la condición de deportista de alto nivel.

La valoración de estos méritos se hará de conformidad con lo establecido en la 
normativa específica.

3. Desde la Administración de destino se facilitarán las condiciones necesarias para que 
los deportistas de alto nivel participen en los entrenamientos, concentraciones y 
competiciones relacionadas con la práctica deportiva, siempre que las necesidades del 
servicio lo permitan.
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4. Con objeto de fomentar la práctica y formación deportiva, el Consejo Superior de 
Deportes formalizará convenios con las asociaciones deportivas constituidas en el seno de 
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

5. En el ámbito de la Administración del Estado tendrá la consideración de permiso 
retribuido la asistencia de los deportistas de alto nivel a competiciones oficiales de carácter 
internacional, así como a las concentraciones preparatorias de éstas.

Artículo 12.  Medidas en relación a su incorporación y permanencia en el Ejército.
De acuerdo con lo dispuesto en la disposición final novena de la Ley 17/1999, de 18 de 

mayo, del Régimen de personal de las fuerzas armadas, el Ministerio de Defensa y el 
Consejo Superior de Deportes o las Administraciones Públicas competentes podrán suscribir 
convenios de mutua colaboración y de apoyo a los deportistas de alto nivel, pertenecientes a 
las Fuerzas Armadas, con objeto de fomentar la práctica y la formación deportiva.

Artículo 13.  Inclusión en la Seguridad Social.
1. En aplicación del artículo 53.2.e) de la Ley del Deporte y en la disposición adicional 

tercera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, los deportistas de alto nivel tendrán derecho a su 
inclusión en la Seguridad Social en los términos que se establecen en este artículo.

2. Los deportistas de alto nivel, mayores de dieciocho años, que, en razón de su 
actividad deportiva o de cualquier otra actividad profesional que realicen, no estén ya 
incluidos en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, podrán solicitar su inclusión 
en el campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de trabajadores por 
cuenta propia o autónomos, quedando afiliados al sistema y asimilados a la situación de alta, 
mediante la suscripción de un convenio especial con la Tesorería General de la Seguridad 
Social.

3. El citado convenio se regirá por lo establecido en la Orden TAS/2865/2003, de 13 de 
octubre, por la que se regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social, salvo 
las siguientes particularidades:

a) Los deportistas de alto nivel podrán suscribir el convenio especial aunque con 
anterioridad no hayan realizado actividad determinante de su inclusión en el campo de 
aplicación de la Seguridad Social, no exigiéndose, por tanto, período previo de cotización.

b) La solicitud de suscripción del convenio especial deberá realizarse dentro del período 
en que el solicitante ostente la condición de deportista de alto nivel y surtirá efectos desde el 
día de su presentación.

c) En el momento de suscribir el convenio especial, el interesado podrá elegir la base de 
cotización entre las vigentes en el Régimen Especial de trabajadores por cuenta propia o 
autónomos, con sujeción a las normas generales aplicables a dicho régimen.

d) La realización de cualquier actividad profesional por cuenta propia o ajena que 
suponga la inclusión del deportista de alto nivel en cualquier régimen de la Seguridad Social 
determinará, sin excepción alguna, la extinción del convenio.

e) No será causa de extinción del convenio especial la no inclusión en las sucesivas 
relaciones de deportistas de alto nivel publicadas en el «Boletín Oficial del Estado», de 
aquellos deportistas que hubiesen estado incluidos con anterioridad y hubiesen suscrito el 
convenio.

Artículo 14.  Medidas en relación con los beneficios fiscales.
1. Los deportistas de alto nivel se beneficiarán de la exención prevista en la letra m) del 

artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, 
sobre la Renta de los no Residentes y del Patrimonio, con el límite y requisitos establecidos 
en el artículo 4 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo.

2. Los deportistas de alto nivel se beneficiarán de las medidas incluidas en la disposición 
adicional undécima de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de 
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las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y del Patrimonio.

Artículo 15.  Pérdida de la condición de deportista de alto nivel.
La condición de deportista de alto nivel se pierde por alguna de las siguientes causas:
a) Por vencer los plazos definidos en el párrafo 1 del artículo 16 de este real decreto.
b) Por haber sido sancionado, con carácter definitivo en vía administrativa, por infracción 

en materia de dopaje.
c) Por haber sido sancionado, con carácter firme en vía administrativa, por alguna de las 

infracciones previstas en el artículo 14 del Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, 
sobre disciplina deportiva.

d) Por haber dejado de cumplir las condiciones previstas en el artículo 3.3 del presente 
real decreto.

e) Por competir oficialmente por un país diferente a España.
Las federaciones deportivas españolas, si se producen las situaciones definidas en los 

apartados b), c), d) y e) de este artículo deberán comunicar inmediatamente al Presidente de 
la Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel dicha situación, a fin de que por éste se 
dicte la oportuna resolución, declarando la pérdida de la condición de deportista de alto nivel, 
que será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».

Artículo 16.  Alcance y límites de las medidas.
1. La duración de las medidas de apoyo incluidas en el presente real decreto abarcará 

un periodo de cinco años, a partir de la fecha de publicación de la resolución en la que se 
califica al deportista como deportista de alto nivel en el «Boletín Oficial del Estado», salvo 
que dicho deportista haya sido medallista olímpico o paralímpico, en cuyo caso el plazo de 
duración será de siete años. El cómputo de dicho plazo se suspenderá cuando se acredite la 
declaración de incapacidad temporal, en los supuestos previstos en el artículo 128 del Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social.

2. En los supuestos previstos en los párrafos b) y c) del artículo 15, la pérdida de la 
condición de deportista de alto nivel y las medidas de apoyo que generan dicha condición, se 
producirá desde el momento en que recaiga resolución firme, con carácter definitivo en vía 
administrativa, sin perjuicio de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Los deportistas que hayan perdido su condición de alto nivel por alguna de las causas 
previstas en el párrafo anterior no podrán optar de nuevo a esta condición, hasta el 
cumplimiento íntegro de la sanción que les hubiera sido impuesta.

3. En los supuestos previstos en el párrafo d) del artículo 15, la pérdida de la condición 
de deportista de alto nivel y las medidas de apoyo que generan dicha condición, se producirá 
desde el momento en que se fije la residencia fiscal en uno de los países definidos en el 
artículo 3, apartado 3.a) del presente real decreto, sin perjuicio de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

4. En el supuesto previsto en el párrafo e) del artículo 15, la pérdida de la condición de 
deportista de alto nivel y las medidas de apoyo que generan dicha condición, tendrá efecto 
desde el momento en que se produzca la participación del deportista en competición oficial 
representando a un país diferente a España, sin perjuicio de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Artículo 17.  Apoyo al deportista de alto nivel.
En el seno del Consejo Superior de Deportes se creará un servicio de apoyo al 

deportista de alto nivel, en los términos que determine la Comisión Ejecutiva de la Comisión 
Interministerial de Retribuciones, que dependerá de la Subdirección General de Alta 
Competición y desarrollará las siguientes funciones:

a) Atender, apoyar y asesorar a los deportistas de alto nivel en relación a las medidas 
establecidas en el real decreto.
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b) Realizar el seguimiento y elaborar las propuestas precisas en relación con el 
contenido previsto en el presente real decreto, en coordinación con la Subcomisión Técnica 
de Seguimiento.

c) Atender las propuestas relacionadas con los deportistas de alto nivel que realicen las 
federaciones deportivas españolas.

d) Coordinar con las diferentes instituciones públicas y organismos privados las 
actuaciones necesarias para el apoyo a los deportistas de alto nivel.

Disposición adicional primera.  Especialidades deportivas no acogidas por ninguna 
Federación.

Los deportistas que practiquen especialidades deportivas no acogidas por ninguna 
federación deportiva española, pero integrados en una agrupación de clubes de ámbito 
estatal reconocida por el Consejo Superior de Deportes, podrán alcanzar la condición de 
deportista de alto nivel en el caso de que cumplan los requisitos previstos en este real 
decreto. En estos supuestos, las facultades de presentación y propuesta previstas en el 
artículo 6 para las federaciones deportivas españolas se entenderán referidas a las 
agrupaciones de clubes de ámbito estatal. La Comisión de Evaluación del Deporte de Alto 
Nivel analizará cada una de las proposiciones y elevará propuesta razonada sobre cada una 
de ellas.

Disposición adicional segunda.  No incremento del gasto público.
Los posibles costes derivados de la entrada en vigor del presente real decreto se 

atenderán con cargo a las dotaciones ordinarias de los Departamentos y organismos 
afectados.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 1467/1997, de 19 de septiembre, y sus anexos, 

modificados por la Orden de 14 de abril de 1998, así como cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a lo previsto en el presente real decreto.

Asimismo, queda derogado el apartado c) del párrafo 1 del artículo 14 del Real 
Decreto1742/2003, de 19 de diciembre, por el que se establece la normativa básica para el 
acceso a los estudios de carácter oficial.

Disposición final primera.  Títulos competenciales.
Los artículos 9, 10, 11, 13 y 14 se dictan, respectivamente, al amparo de las reglas 30.ª, 

7.ª, 18.ª, 17.ª y 14.ª del artículo 149.1 de la Constitución.

Disposición final segunda.  Habilitación normativa.
Se autoriza a la Ministra de Educación y Ciencia para dictar cuantas disposiciones sean 

necesarias para el desarrollo y aplicación del presente real decreto y para que, a propuesta 
de la Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel, modifique los criterios de integración 
expresados en el anexo del presente real decreto, cuando así lo aconseje la evolución 
técnico-deportiva.

Disposición final tercera.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».
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ANEXO
Criterios de integración por federaciones

Criterios generales de integración

Introducción y observaciones
1. Se consideran como Pruebas Individuales aquellas en las que un solo deportista es 

responsable, a través de su ejecución, del desarrollo y del resultado en la competición 
deportiva.

Se consideran como pruebas de actuación simultánea de hasta 4 componentes, aquellas 
que constituyen un agregado de 2, 3 ó 4 deportistas que integran un equipo, ejecutando una 
acción repetitiva y semejante (barcos remo y piragüismo de más de un tripulante, prueba de 
persecución por equipos en ciclismo...).

Se consideran pruebas de combate, aquellas que impliquen una pugna directa, individuo 
contra individuo, en defensa de uno mismo (boxeo, judo kárate...).

Se consideran como Resto de pruebas:
a) Las de suma de esfuerzos: aquellas de más de un participante, que surgen como 

ejecución individual y coordinada de varios deportistas (relevos en natación o atletismo, etc.) 
Equipo I.

b) Las de actuación simultánea de más de 4 componentes: aquellas que constituyen un 
agregado de más de 4 deportistas que integran un equipo, ejecutando una acción repetitiva y 
semejante (barcos remo de más de 4 tripulantes, equipo de natación sincronizada, de 
gimnasia rítmica...) Equipo I.

c) Las pruebas de equipo de participación alternativa cuyo resultado no es la suma de 
resultados de las Pruebas Individuales (pruebas de equipo de esgrima, de tiro con arco, etc.) 
Equipo I.

d) Aquellas pruebas de equipo que realmente no se celebran, pero que son el resultado 
de sumar los resultados de las Pruebas Individuales (p. ej. clasificación por equipos en 
cross.) Equipo II.

En el caso de este tipo de pruebas [a), b), c) y d)], únicamente serán objeto de este Real 
Decreto aquellos deportistas que finalmente hayan participado en la prueba.

e) Los Deportes Colectivos, aquellos en los que dos grupos de más de 2 deportistas 
compiten de forma simultánea en el tiempo, con alternancia en la posesión o dominio de un 
móvil, mediante acciones técnico tácticas de ataque y defensa (fútbol, balonmano, 
baloncesto, etc.) Equipo II.

A estos efectos, en los Deportes Colectivos, se consideran miembros del equipo a todos 
los deportistas oficialmente inscritos en el Acta, y si los Campeonatos del Mundo o de 
Europa se celebran en varias fases, únicamente se considerarán miembros del equipo a los 
jugadores participantes en la Fase Final del Campeonato.

2. El número de países participantes que se tendrá en cuenta, en los grupos de pruebas 
no olímpicas, es el del total del evento a valorar (sin distinción de sexos), no el de las 
distintas pruebas. Sin embargo cuando en un mismo evento participan diferentes categorías 
de edad, el número de países a contabilizar es el número de países participantes en el total 
de pruebas de cada categoría de edad. De igual forma cuando un mismo evento es 
multideportivo, el número de países a contabilizar es el número de países participantes en 
cada modalidad deportiva.

3. En los casos de Campeonatos del Mundo y de Europa que tengan fases clasificatorias 
para acceder a la fase final, el número de países a considerar es el del conjunto de fases.

4. En el caso de valoración del Ránking Mundial, tendrán validez aquellos elaborados por 
las respectivas Federaciones Internacionales con carácter oficial. En el caso del tenis se 
considerarán los ránking elaborados por la ATP y la WTA, o los que en su caso determine la 
Comisión de evaluación del deporte de alto nivel. Igualmente en caso de discrepancia en la 
aplicación de este punto, la solicitud será trasladada a dicha Comisión para su estudio y 
resolución.

5. Las Categorías de Edad a las que se refiere este Real Decreto son la Absoluta y las 
categorías inferiores a la Absoluta:
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Inferiores a la absoluta: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta -menores de 23 
años hasta 15 años incluidos- que participan en eventos que corresponden a su edad.

Infer. En Absoluta: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 
años y mayores de 14, que participan en eventos de categoría Absoluta. No son objeto de 
esta normativa categorías de edad superiores o iguales a la absoluta, diferentes de ésta (por 
ejemplo, veteranos, grupos de edad, etc.).

6. No se considerarán los resultados de deportistas, que en pruebas en que se compita 
en formato de cuadro -combate o enfrentamiento directo-, no hayan obtenido al menos una 
victoria en un combate o partido.

7. Con carácter general, las pruebas incluidas en las Federaciones de combate, que no 
sean de equipo, se considerarán como pruebas de combate.

8. En las competiciones de una única fase final, es decir competiciones en las que no 
haya habido fases previas para acceder a dicha competición final, no se considerarán los 
resultados de deportistas, en pruebas con menos de 4 participantes o países participantes. 
Sin embargo y de acuerdo a lo anterior, tomando como ejemplo el Campeonato del Mundo 
de Baloncesto, donde participa un número limitado de países, el número a tener en cuenta a 
efectos de este Real Decreto es el de todos los países que han participado en todas las 
fases de clasificación (ver punto 3).

9. Además de los criterios incluidos en este anexo, por resultados en Campeonatos del 
Mundo y de Europa, podrán ser propuestos para ser deportistas de alto nivel los medallistas 
en Campeonatos del Mundo Universitarios o Universiadas, y los medallistas en los Juegos 
del Mediterráneo.

10. En el caso de que una Federación, con posterioridad a la aprobación de este real 
Decreto, incluya en su programa de pruebas una nueva prueba de diferentes características 
de las existentes, los criterios de inclusión serán los generales para ese tipo de prueba, 
detallados al final de este anexo.

ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría
de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 12 8 16 6 4 8 15 10 20 Más de 20
 6 6 12 3 3 6 8 8 15 Entre 10 y 20
 3 3 6 2 3 3 4 4 8 Menos de 10

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

AERONÁUTICA

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría
de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 12 8 16 6 4 8 15 10 20 Más de 20
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 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría
de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 6 12 3 3 6 8 8 15 Entre 10 y 20
 3 3 6 2 3 3 4 4 8 Menos de 10

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

AJEDREZ

Pruebas Individuales no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría
de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 12 8 16 6 4 8 15 10 20 Más de 20
 6 6 12 3 3 6 8 8 15 Entre 10 y 20
 3 3 6 2 3 3 4 4 8 Menos de 10

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

ATLETISMO

Pruebas Individuales Olímpicas

 Cto. Mundo/Juegos Olímpicos Cto. Europa Ranking Mundial
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.

 20 12 24 10 6 16 20 15 30

Resto de pruebas (Equipo I) Olímpicas

 Cto. Mundo/Juegos Olímpicos Cto. Europa
Categoríade Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.

 10 6 10 8 4 8
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Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría
de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 12 8 16 6 4 8 15 10 20 Más de 20
 6 6 12 3 3 6 8 8 15 Entre 10 y 20
 3 3 6 2 3 3 4 4 8 Menos de 10

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

AUTOMOVILISMO

Pruebas Individuales no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría
de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 12 8 16 6 4 8 15 10 20 Más de 20
 6 6 12 3 3 6 8 8 15 Entre 10 y 20
 3 3 6 2 3 3 4 4 8 Menos de 10

Resto de pruebas (Equipo I) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

BADMINTON

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes Olímpicas

 Cto. Mundo/Juegos Olímpicos Cto. Europa Ranking Mundial
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.

 20 12 24 10 6 16 20 15 30

Resto de pruebas (Equipo II) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
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 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

BALONCESTO

Resto de pruebas (Equipo II) Olímpicas

 Cto. Mundo/Juegos Olímpicos Cto. Europa
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.

 10 6 10 8 4 8

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

BALONMANO

Resto de pruebas (Equipo II) Olímpicas

 Cto. Mundo/Juegos Olímpicos Cto. Europa
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.

 10 6 10 8 4 8

Resto de pruebas (Equipo II) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

BÉISBOL Y SÓFBOL

Resto de pruebas (Equipo II) Olímpicas

 Cto. Mundo/Juegos Olímpicos Cto. Europa
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.

 10 6 10 8 4 8

Resto de pruebas (Equipo II) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10
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** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

BILLAR

Pruebas Individuales no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría
de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 12 8 16 6 4 8 15 10 20 Más de 20
 6 6 12 3 3 6 8 8 15 Entre 10 y 20
 3 3 6 2 3 3 4 4 8 Menos de 10

Resto de pruebas (Equipo II) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

BOLOS

Pruebas Individuales no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría
de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 12 8 16 6 4 8 15 10 20 Más de 20
 6 6 12 3 3 6 8 8 15 Entre 10 y 20
 3 3 6 2 3 3 4 4 8 Menos de 10

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.
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BOXEO

Pruebas de Combate Olímpicas

 Cto. Mundo/Juegos Olímpicos Cto. Europa Ranking Mundial
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.

 16 8 9 8 4 8 16 10 20

Pruebas de Combate no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría
de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 8 6 8 4 4 6 10 8 10 Más de 20
 6 4 8 3 3 4 6 6 10 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 4 3 6 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

CAZA

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría
de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 12 8 16 6 4 8 15 10 20 Más de 20
 6 6 12 3 3 6 8 8 15 Entre 10 y 20
 3 3 6 2 3 3 4 4 8 Menos de 10

Resto de pruebas (Equipo II) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

CICLISMO

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes Olímpicas

 Cto. Mundo/Juegos Olímpicos Cto. Europa Ranking Mundial
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.

 20 12 24 10 6 16 20 15 30

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 12** 8 16 6 4 8 15 10 20 Más de 20
 6 6 12 3 3 6 8 8 15 Entre 10 y 20
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 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 3 3 6 2 3 3 4 4 8 Menos de 10

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

* La prueba en línea de los Campeonatos del Mundo y Juegos Olímpicos se considerará prueba de equipo. La 
clasificación del primer corredor del equipo, determina la clasificación del resto de corredores.

** Las clasificaciones del Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España, se equiparan a las de un 
Campeonato del Mundo de prueba individual no olímpica (categoría Absoluta).

*** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

DEPORTES DE NIEVE

Pruebas Individuales Olímpicas

 Cto. Mundo/Juegos Olímpicos Cto. Europa Ranking Mundial
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.

 20 12 24 10 6 16 20 15 30

Resto de pruebas (Equipo I y II) Olímpicas

 Cto. Mundo/Juegos Olímpicos Cto. Europa
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.

 10 6 10 8 4 8

Pruebas Individuales no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 12 8 16 6 4 8 15 10 20 Más de 20
 6 6 12 3 3 6 8 8 15 Entre 10 y 20
 3 3 6 2 3 3 4 4 8 Menos de 10

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.
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DEPORTES DE HIELO

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes Olímpicas

 Cto. Mundo/Juegos Olímpicos Cto. Europa Ranking Mundial
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.

 20 12 24 10 6 16 20 15 30

Resto de pruebas (Equipo I y II) Olímpicas

 Cto. Mundo/Juegos Olímpicos Cto. Europa
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.

 10 6 10 8 4 8

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 12 8 16 6 4 8 15 10 20 Más de 20
 6 6 12 3 3 6 8 8 15 Entre 10 y 20
 3 3 6 2 3 3 4 4 8 Menos de 10

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

ESGRIMA

Pruebas Individuales Olímpicas

 Cto. Mundo/Juegos Olímpicos Cto. Europa Ranking Mundial
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.

 20 12 24 10 6 16 20 15 30

Resto de pruebas (Equipo I) Olímpicas

 Cto. Mundo/Juegos Olímpicos Cto. Europa
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.

 10 6 10 8 4 8

Pruebas Individuales no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 12 8 16 6 4 8 15 10 20 Más de 20
 6 6 12 3 3 6 8 8 15 Entre 10 y 20
 3 3 6 2 3 3 4 4 8 Menos de 10
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Resto de pruebas (Equipo I) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

ESQUÍ NÁUTICO

Pruebas Individuales no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 12 8 16 6 4 8 15 10 20 Más de 20
 6 6 12 3 3 6 8 8 15 Entre 10 y 20
 3 3 6 2 3 3 4 4 8 Menos de 10

Resto de pruebas (Equipo II) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

FÚTBOL

Resto de pruebas (Equipo II) Olímpicas

 Cto. Mundo/Juegos Olímpicos Cto. Europa
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.

 10 6 10 8 4 8

Resto de pruebas (Equipo II) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.
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GIMNASIA

Pruebas Individuales Olímpicas

 Cto. Mundo/Juegos Olímpicos Cto. Europa
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.

 20 12 24 10 6 16

Resto de pruebas (Equipo I) Olímpicas

 Cto. Mundo/Juegos Olímpicos Cto. Europa
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.

 10 6 10 8 4 8

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 12 8 16 6 4 8 Más de 20
 6 6 12 3 3 6 Entre 10 y 20
 3 3 6 2 3 3 Menos de 10

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

GOLF

Pruebas Individuales no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 12* 8 16 6 4 8 15** 10 20 Más de 20
 6 6 12 3 3 6 8 8 15 Entre 10 y 20
 3 3 6 2 3 3 4 4 8 Menos de 10

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

* Se consideran las siguientes competiciones como Campeonatos del Mundo de Pruebas Individuales y de 
Actuación simultánea hasta 4 componentes: Los torneos con consideración de WGC (World Golf Championship), 
Masters de Estados Unidos, Abierto de Estados Unidos, Abierto de Inglaterra, Volvo PGA y Dunhill Cup.

** Además podrán ser propuestos como deportistas de alto nivel los jugadores que se encuentren entre los 15 
primeros de la Orden de Mérito Europea.

*** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.
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Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

HALTEROFILIA

Pruebas Individuales Olímpicas

 Cto. Mundo/Juegos Olímpicos Cto. Europa Ranking Mundial
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.

 20 12 24 10 6 16 20 15 30

Pruebas Individuales no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 12 8 16 6 4 8 15 10 20 Más de 20
 6 6 12 3 3 6 8 8 15 Entre 10 y 20
 3 3 6 2 3 3 4 4 8 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

HÍPICA

Pruebas Individuales Olímpicas

 Cto. Mundo/Juegos Olímpicos Cto. Europa Ranking Mundial
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.

 20 12 24 10 6 16 20 15 30

Resto de pruebas (Equipo II) Olímpicas

 Cto. Mundo/Juegos Olímpicos Cto. Europa
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.

 10 6 10 8 4 8

Pruebas Individuales no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 12 8 16 6 4 8 15 10 20 Más de 20
 6 6 12 3 3 6 8 8 15 Entre 10 y 20
 3 3 6 2 3 3 4 4 8 Menos de 10

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.
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HOCKEY

Resto de pruebas (Equipo II) Olímpicas

 Cto. Mundo/Juegos Olímpicos Cto. Europa
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.

 10 6 10 8 4 8

Resto de pruebas (Equipo II) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

JUDO*

Pruebas de Combate Olímpicas

 Cto. Mundo/Juegos Olímpicos Cto. Europa Ranking Mundial
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.

 16 8 9 8 4 8 16 10 20

Pruebas de Combate no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 8 6 8 4 4 6 10 18 10 Más de 20
 6 4 8 3 3 4 6 6 10 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 4 3 6 Menos de 10

Resto de pruebas (Equipo I) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

* Las pruebas individuales de esta Federación, tendrán la consideración de prueba de combate.
** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 

su edad.
Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 

de categoría Absoluta.

KÁRATE*

Pruebas de Combate no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 8 6 8 4 4 6 10 18 10 Más de 20
 6 4 8 3 3 4 6 6 10 Entre 10 y 20
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 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 3 2 4 2 2 3 4 3 6 Menos de 10

Resto de pruebas (Equipo I) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

* Las pruebas individuales de esta Federación, tendrán la consideración de prueba de combate.
** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 

su edad.
Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 

de categoría Absoluta.

KICKBOXING

Pruebas de Combate no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 8 6 8 4 4 6 10 8 10 Más de 20
 6 4 8 3 3 4 6 6 10 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 4 3 6 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

LUCHAS OLÍMPICAS Y DEPORTES ASOCIADOS

Pruebas de Combate Olímpicas

 Cto. Mundo/Juegos Olímpicos Cto. Europa Ranking Mundial
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.

 16 8 9 8 4 8 16 10 20

Pruebas de Combate no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 8 6 8 4 4 6 10 8 10 Más de 20
 6 4 8 3 3 4 6 6 10 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 4 3 6 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.
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MONTAÑISMO

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes, no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 12 8 16 6 4 8 15 10 20 Más de 20
 6 6 12 3 3 6 8 8 15 Entre 10 y 20
 3 3 6 2 3 3 4 4 8 Menos de 10

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

MOTOCICLISMO

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes, no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 12 8* 16 6 4** 8 15 10 20 Más de 20
 6 6 12 3 3 6 8 8 15 Entre 10 y 20
 3 3 6 2 3 3 4 4 8 Menos de 10

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

MOTONÁUTICA

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes, no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 12 8 16 6 4 8 15 10 20 Más de 20
 6 6 12 3 3 6 8 8 15 Entre 10 y 20
 3 3 6 2 3 3 4 4 8 Menos de 10
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Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

NATACIÓN

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes Olímpicas

 Cto. Mundo/Juegos Olímpicos Cto. Europa Ranking Mundial
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.

 20 12 24 10 6 16 20 15 30

Resto de pruebas (Equipo I y II) Olímpicas

 Cto. Mundo/Juegos Olímpicos Cto. Europa
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.

 10* 6 10 8 4 8

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes, no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 12 8 16 6 4 8 15 10 20 Más de 20
 6 6 12 3 3 6 8 8 15 Entre 10 y 20
 3 3 6 2 3 3 4 4 8 Menos de 10

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

ORIENTACIÓN

Pruebas Individuales y no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría de Edad Senior Inferiores Inf. en Senior Senior Inferiores Inf. en Senior Senior Inferiores Inf. en Senior  

 12 8 16 6 4 8 15 10 20 Más de 20
 6 6 12 3 3 6 8 8 15 Entre 10 y 20
 3 3 6 2 3 3 4 4 8 Menos de 10
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Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Senior Inferiores Inf. en Senior Senior Inferiores Inf. en Senior  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

PADEL

Resto de pruebas (Equipo I) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

PATINAJE

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes, no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 12 8 16 6 4 8 15 10 20 Más de 20
 6 6 12 3 3 6 8 8 15 Entre 10 y 20
 3 3 6 2 3 3 4 4 8 Menos de 10

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

PELOTA

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes, no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 12 8 16 6 4 8 15 10 20 Más de 20
 6 6 12 3 3 6 8 8 15 Entre 10 y 20
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 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 3 3 6 2 3 3 4 4 8 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

PENTATLON MODERNO

Pruebas Individuales Olímpicas

 Cto. Mundo/Juegos Olímpicos Cto. Europa Ranking Mundial
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.

 20 12 24 10 6 16 20 15 30

Pruebas Individuales no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 12 8 16 6 4 8 15 10 20 Más de 20
 6 6 12 3 3 6 8 8 15 Entre 10 y 20
 3 3 6 2 3 3 4 4 8 Menos de 10

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

PESCA

Pruebas Individuales no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 12 8 16 6 4 8 15 10 20 Más de 20
 6 6 12 3 3 6 8 8 15 Entre 10 y 20
 3 3 6 2 3 3 4 4 8 Menos de 10

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.
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PETANCA

Resto de pruebas (Equipo I) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

PIRAGÜISMO

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes Olímpicas

 Cto. Mundo/Juegos Olímpicos Cto. Europa Ranking Mundial
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.

 20 12 24 10 6 16 20 15 30

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 12 8 16 6 4 8 15 10 20 Más de 20
 6 6 12 3 3 6 8 8 15 Entre 10 y 20
 3 3 6 2 3 3 4 4 8 Menos de 10

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

POLO

Resto de pruebas (Equipo II) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.
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REMO

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes Olímpicas

 Cto. Mundo/Juegos Olímpicos Cto. Europa Ranking Mundial
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.

 20 12 24 10 6 16 20 15 30

Resto de pruebas (Equipo I) Olímpicas

 Cto. Mundo/Juegos Olímpicos Cto. Europa
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.

 10 6 10 8 4 8

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 12 8 16 6 4 8 15 10 20 Más de 20
 6 6 12 3 3 6 8 8 15 Entre 10 y 20
 3 3 6 2 3 3 4 4 8 Menos de 10

Resto de pruebas (Equipo I) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

RUGBY

Resto de pruebas (Equipo II) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

SALVAMENTO Y SOCORRISMO

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 12 8 16 6 4 8 15 10 20 Más de 20
 6 6 12 3 3 6 8 8 15 Entre 10 y 20
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 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 3 3 6 2 3 3 4 4 8 Menos de 10

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

SQUASH

Pruebas Individuales no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 12 8 16 6 4 8 15 10 20 Más de 20
 6 6 12 3 3 6 8 8 15 Entre 10 y 20
 3 3 6 2 3 3 4 4 8 Menos de 10

Resto de pruebas (Equipo I) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

SURF

Pruebas Individuales no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 12 8 16 6 4 8 15 10 20 Más de 20
 6 6 12 3 3 6 8 8 15 Entre 10 y 20
 3 3 6 2 3 3 4 4 8 Menos de 10

Resto de pruebas (Equipo II) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.
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Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

TAEKWONDO

Pruebas de Combate Olímpicas

 Cto. Mundo/Juegos Olímpicos Cto. Europa Ranking Mundial
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.

 16 8 9 8 4 8 16 10 20

Pruebas de Combate no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 8 6 8 4 4 6 10 8 10 Más de 20
 6 4 8 3 3 4 6 6 10 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 4 3 6 Menos de 10

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

TENIS

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes Olímpicas

 Cto. Mundo/Juegos Olímpicos Cto. Europa Ranking Mundial
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.

 20* 12* 24* 10 6 16 20 15 30

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 12 8 16 6 4 8 15 10 20 Más de 20
 6 6 12 3 3 6 8 8 15 Entre 10 y 20
 3 3 6 2 3 3 4 4 8 Menos de 10

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

* Las clasificaciones individuales en los Master y en los 4 Torneos de Gran Slam (cat. Absol.) se equiparan a 
las de Ctos. del Mundo de pruebas individ. olímpicas
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** Las clasificaciones en dobles (cuando la pareja sea española) en los 4 Torneos de Gran Slam (categ. Absol.) 
se equiparan a las de Campeonatos del Mundo de Resto de pruebas (Equipo I y II) olímpicas.

*** Los jugadores que jueguen la final individual (ó la final de dobles, si la pareja es española) de algún Gran 
Slam en categoría junior podrán ser considerados como deportistas de alto nivel.

**** Las clasificaciones en la Copa Davis y la Copa Federación se equiparan a las de Campeonatos del Mundo 
de Resto de pruebas (Equipo I y II) no olímpicas

Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su 
edad

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

TENIS DE MESA

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes Olímpicas

 Cto. Mundo/Juegos Olímpicos Cto. Europa Ranking Mundial
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.

 20 12 24 10 6 16 20 15 30

Resto de pruebas (Equipo I) Olímpicas

 Cto. Mundo/Juegos Olímpicos Cto. Europa Ranking Mundial
Categoría de Edad Senior Inferiores Inf. en Senior Senior Inferiores Inf. en Senior Senior Inferiores Inf. en Senior

 10 6 10 8 4 8 10 10 20

Resto de pruebas (Equipo I) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

TIRO A VUELO

Pruebas Individuales no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 12 8 16 6 4 8 15 10 20 Más de 20
 6 6 12 3 3 6 8 8 15 Entre 10 y 20
 3 3 6 2 3 3 4 4 8 Menos de 10

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.
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TIRO CON ARCO

Pruebas Individuales Olímpicas

 Cto. Mundo/Juegos Olímpicos Cto. Europa Ranking Mundial
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.

 20 12 24 10 6 16 20 15 30

Resto de pruebas (Equipo I) Olímpicas

 Cto. Mundo/Juegos Olímpicos Cto. Europa
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.

 10 6 10 8 4 8

Pruebas Individuales no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 12 8 16 6 4 8 15 10 20 Más de 20
 6 6 12 3 3 6 8 8 15 Entre 10 y 20
 3 3 6 2 3 3 4 4 8 Menos de 10

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

TIRO OLÍMPICO

Pruebas Individuales Olímpicas

 Cto. Mundo/Juegos Olímpicos Cto. Europa Ranking Mundial
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.

 20 12 24 10 6 16 20 15 30

Pruebas Individuales no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 12 8 16 6 4 8 15 10 20 Más de 20
 6 6 12 3 3 6 8 8 15 Entre 10 y 20
 3 3 6 2 3 3 4 4 8 Menos de 10

Resto de pruebas (Equipo II) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10
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** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

TRIATLON

Pruebas Individuales Olímpicas

 Cto. Mundo/Juegos Olímpicos Cto. Europa Ranking Mundial
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.

 20 12 24 10 6 16 20 15 30

Pruebas Individuales no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 12 8 16 6 4 8 15 10 20 Más de 20
 6 6 12 3 3 6 8 8 15 Entre 10 y 20
 3 3 6 2 3 3 4 4 8 Menos de 10

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

VELA

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes Olímpicas

 Cto. Mundo/Juegos Olímpicos Cto. Europa Ranking Mundial
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.

 20 12 24 10 6 16 20 15 30

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Ranking Mundial Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 12 8 16 6 4 8 15 10 20 Más de 20
 6 6 12 3 3 6 8 8 15 Entre 10 y 20
 3 3 6 2 3 3 4 4 8 Menos de 10

Resto de pruebas (Equipo I) no Olímpicas

 Cto. Mundo Cto. Europa Participación Países
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.  

 6 4 8 4 3 6 Más de 20
 4 3 6 3 3 4 Entre 10 y 20
 3 2 4 2 2 3 Menos de 10
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** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

VOLEIBOL

Pruebas de Actuación simultánea hasta 4 componentes Olímpicas

 Cto. Mundo/Juegos Olímpicos Cto. Europa Ranking Mundial
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol. Absoluta Inferiores Inf. en Absol.

 20 12 24 10 6 16 20 15 30

Resto de pruebas (Equipo II) Olímpicas

 Cto. Mundo/Juegos Olímpicos Cto. Europa
Categoría de Edad Absoluta Inferiores Inf. en Absol Absoluta Inferiores Inf. en Absol.

 10 6 10 8 4 8

** Inferiores: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a 
su edad.

Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos 
de categoría Absoluta.

CRITERIOS GENERALES DE INTEGRACIÓN DE LOS DEPORTISTAS

GRUPO A - DEPORTISTAS DE PRUEBAS OLÍMPICAS

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes Pruebas de combate Resto de pruebas (Equipo I y II)
JJ.OO. 

C. Mundo C. Europa R. Mundial JJ.OO. 
C. Mundo C. Europa R. Mundial JJ.OO. 

C. Mundo C. Europa

GRUPO A - PRUEBAS OLÍMPICAS
Criterios de inclusión

20 10 20 16 8 16 10 8

GRUPO B - DEPORTISTAS DE PRUEBAS NO OLÍMPICAS

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes Pruebas de combate Resto de pruebas (Equipo I y II)
C. Mundo C. Europa R. Mundial C. Mundo C. Europa R. Mundial C. Mundo C. Europa

SUBGRUPO B 1 - PRUEBAS NO OLÍMPICAS (Campeonato con participación > 20 países)
Criterios de inclusión

12 6 15 8 4 10 6 4

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes Pruebas de combate Resto de pruebas (Equipo I y II)
C. Mundo C. Europa R. Mundial C. Mundo C. Europa R. Mundial C. Mundo C. Europa

SUBGRUPO B 2 - PRUEBAS NO OLÍMPICAS (Campeonato con participación entre 10 y 20 países)
Criterios de inclusión

6 3 8 4 2 6 4 3

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes Pruebas de combate Resto de pruebas (Equipo I y II)
C. Mundo C. Europa R. Mundial C. Mundo C. Europa R. Mundial C. Mundo C. Europa

SUBGRUPO B 3 - PRUEBAS NO OLÍMPICAS (Campeonato con participación < 10 países)
Criterios de inclusión

3 2 4 3 2 4 3 2
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GRUPO C - DEPORTISTAS DE CATEGORÍAS INFERIORES (Entre 22 y 15 años, ambos 
incluidos) - PRUEBAS OLÍMPICAS

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes Pruebas de combate Resto de pruebas (Equipo I y II)
JJ.OO. 

C. Mundo C. Europa R. Mundial JJ.OO. 
C. Mundo C. Europa R. Mundial JJ.OO. 

C. Mundo C. Europa

GRUPO C - PRUEBAS OLÍMPICAS
Criterios de inclusión

12 6 15 8 4 10 6 4

GRUPO D - DEPORTISTAS DE CATEGORÍAS INFERIORES (Entre 22 y 15 años, ambos 
incluidos) - PRUEBAS NO OLÍMPICAS

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes Pruebas de combate Resto de pruebas (Equipo I y II)
C. Mundo C. Europa R. Mundial C. Mundo C. Europa R. Mundial C. Mundo C. Europa

SUBGRUPO D 1 - PRUEBAS NO OLÍMPICAS (Campeonato con participación > 20 países)
Criterios de inclusión

8 4 10 6 4 8 4 3

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes Pruebas de combate Resto de pruebas (Equipo I y II)
C. Mundo C. Europa R. Mundial C. Mundo C. Europa R. Mundial C. Mundo C. Europa

SUBGRUPO D 2 - PRUEBAS NO OLÍMPICAS (Campeonato con participación entre 10 y 20 países)
Criterios de inclusión

6 3 8 4 3 6 3 3

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes Pruebas de combate Resto de pruebas (Equipo I y II)
C. Mundo C. Europa R. Mundial C. Mundo C. Europa R. Mundial C. Mundo C. Europa

SUBGRUPO D 3 - PRUEBAS NO OLÍMPICAS (Campeonato con participación < 10 países)
Criterios de inclusión

3 2 4 2 2 4 2 2

GRUPO E - DEPORTISTAS DE CATEGORÍAS INFERIORES (Entre 22 y 15 años, ambos 
incluidos) QUE PARTICIPAN EN PRUEBAS OLÍMPICAS ABSOLUTAS

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes Pruebas de combate Resto de pruebas (Equipo I y II)
JJ.OO. 

C. Mundo C. Europa R. Mundial JJ.OO. 
C. Mundo C. Europa R. Mundial JJ.OO. 

C. Mundo C. Europa

GRUPO E - PRUEBAS OLÍMPICAS
Criterios de inclusión

24 16 30 10 8 20 10 8

GRUPO F - DEPORTISTAS DE CATEGORÍAS INFERIORES (Entre 22 y 15 años, ambos 
incluidos) QUE PARTICIPAN EN PRUEBAS NO OLÍMPICAS ABSOLUTAS

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes Pruebas de combate Resto de pruebas (Equipo I y II)
C. Mundo C. Europa R. Mundial C. Mundo C. Europa R. Mundial C. Mundo C. Europa

SUBGRUPO F 1 - PRUEBAS NO OLÍMPICAS (Campeonato con participación > 20 países)
Criterios de inclusión

16 8 20 8 6 10 8 6

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes Pruebas de combate Resto de pruebas (Equipo I y II)
C. Mundo C. Europa R. Mundial C. Mundo C. Europa R. Mundial C. Mundo C. Europa

SUBGRUPO F 2 - PRUEBAS NO OLÍMPICAS (Campeonato con participación entre 10 y 20 países)
Criterios de inclusión

12 6 15 8 4 10 6 4

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes Pruebas de combate Resto de pruebas (Equipo I y II)
C. Mundo C. Europa R. Mundial C. Mundo C. Europa R. Mundial C. Mundo C. Europa

SUBGRUPO F 3 - PRUEBAS NO OLÍMPICAS (Campeonato con participación < 10 países)
Criterios de inclusión

6 3 8 4 3 6 4 3
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§ 8

Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la 
relación laboral especial de los deportistas profesionales

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
«BOE» núm. 153, de 27 de junio de 1985
Última modificación: 2 de agosto de 2024

Referencia: BOE-A-1985-12313

El artículo 2.º Uno.d) del Estatuto de los Trabajadores considera relación laboral de 
carácter especial la de los deportistas profesionales, estableciéndose en la disposición 
adicional primera de la Ley 32/1984, de 2 de agosto, sobre modificación de determinados 
artículos de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, cómo el 
Gobierno, en el plazo máximo de doce meses contando a partir de la entrada en vigor de la 
referenciada Ley, había de regular el régimen jurídico de las relaciones laborales de carácter 
especial previstas en la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Mediante la presente norma se da cumplimiento a tal mandato, valorando en primer lugar 
la procedencia de una nueva regulación de esta relación laboral especial, que sustituya a la 
hasta ahora vigente contenida en el Real Decreto 318/1981, de 5 de febrero; a estos efectos 
se ha tenido en cuenta la experiencia de la aplicación del referenciado Real Decreto, 
buscándose en la actualidad, mediante esta nueva norma, resolver aquellas cuestiones que 
la experiencia aplicativa de la normativa anterior ha mostrado necesitadas de una regulación 
mas completa o adecuada a las peculiaridades de una relación de este tipo.

A este respecto el objetivo básico ha sido trasladar el mayor número posible de criterios 
procedentes de la normativa laboral común al ámbito de esta relación especial, sin olvidar 
las peculiaridades que se derivan de la practica deportiva; en este sentido se ha entendido la 
norma como un instrumento jurídico que para tener su más plena virtualidad deberá ser 
completado mediante la negociación colectiva, como fuente característica del derecho 
laboral.

En su virtud, consultadas las organizaciones sindicales y patronales más 
representativas, así como las Entidades representativas del sector deportivo, a propuesta del 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de junio de 1985,

DISPONGO:

Artículo 1.  Ambito de aplicación.
Uno.― El presente Real Decreto regula la relación especial de trabajo de los deportistas 

profesionales, a la que se refiere el artículo segundo, número uno, apartado d) del Estatuto 
de los Trabajadores.

Dos.― Son deportistas profesionales, quienes, en virtud de una relación establecida con 
carácter regular, se dediquen voluntariamente a la práctica del deporte por cuenta y dentro 
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del ámbito de organización y dirección de un club o entidad deportiva a cambio de una 
retribución.

Quedan excluidos del ámbito de esta norma aquellas personas que se dediquen a la 
práctica del deporte dentro del ámbito de un club percibiendo de éste solamente la 
compensación de los gastos derivados de su práctica deportiva.

Tres.― Quedan incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto las 
relaciones con carácter regular establecidas entre deportistas profesionales y empresas cuyo 
objeto social consista en la organización de espectáculos deportivos, así como la 
contratación de deportistas profesionales por empresas o firmas comerciales, para el 
desarrollo, en uno y otro caso, de las actividades deportivas en los términos previstos en el 
número anterior.

Cuatro.― Las actuaciones aisladas para un empresario u organizador de espectáculos 
públicos, de deportistas profesionales a que se refiere este Real Decreto, estarán excluidas 
de la presente regulación, sin perjuicio del carácter laboral común o especial que pueda 
corresponder a la contratación y de la competencia de la jurisdicción laboral para conocer de 
los conflictos que surjan en relación con la misma.

Cinco.― Los actos, situación y relaciones que afectan a los deportistas profesionales 
propios del régimen jurídico deportivo se regirán por su normativa específica. Se entienden 
por tales, la determinación de la forma, clase y naturaleza de las competiciones, su 
organización, el señalamiento de las reglas del juego y el régimen disciplinario aplicable a los 
infractores de tales reglas.

Seis.― Las presentes normas no serán de aplicación a las relaciones entre los 
deportistas profesionales y las Federaciones Nacionales cuando aquéllos se integren en 
equipos, representaciones o selecciones organizadas por las mismas.

Artículo 2.  Capacidad para contratar por razón de nacionalidad.
En materia de nacionalidad se estará a lo que disponga la legislación vigente para los 

trabajadores extranjeros en España, sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas 
sobre participación en competiciones oficiales y las especialidades previstas en el artículo 14 
de este Real Decreto.

Artículo 3.  Forma del contrato y contenido.
Uno.–El contrato se formalizará por escrito en triplicado ejemplar. Un ejemplar será para 

cada una de las partes contratantes, y el tercero se registrará en el INEM. Las entidades 
sindicales y deportivas a las que en su caso pertenezcan jugador y club podrán solicitar del 
INEM las certificaciones correspondientes de la documentación presentada.

Dos.–Dicho contrato deberá hacer constar, como mínimo:
a) La identificación de las partes.
b) El objeto del contrato.
c) La retribución acordada, con expresión de los distintos conceptos, y en su caso de las 

correspondientes cláusulas de revisión y de los días, plazos y lugar en que dichas 
cantidades deber ser pagadas.

d) La duración del contrato.
Tres.–No será de aplicación a la relación laboral especial de los deportistas profesionales 

lo dispuesto en el artículo 16. Uno del Estatuto de los Trabajadores, sin perjuicio de la 
prohibición de agencias privadas de colocación.

Artículo 4.  Modalidades del contrato de trabajo.
Uno.–El contrato para la formación se regirá por lo dispuesto en el Estatuto de los 

Trabajadores y demás normativa laboral común; de acuerdo con ella la situación de 
incapacidad laboral transitoria y el cumplimiento del servicio militar o de la prestación social 
sustitutoria interrumpirá el cómputo de la duración del contrato, salvo que se acuerde 
expresamente lo contrario.

Dos.–Para la celebración de contratos de trabajo a tiempo parcial será aplicable lo 
dispuesto en el artículo 12 números 1, 2, 3 y 4 del Estatuto de los Trabajadores.
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Artículo 5.  Período de prueba.
Podrá concertarse por escrito un período de prueba, cuya duración no podrá exceder de 

tres meses y que se regirá por lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 6.  Duración del contrato.
La relación laboral especial de los deportistas profesionales será siempre de duración 

determinada, pudiendo producirse la contratación por tiempo cierto o para la realización de 
un número de actuaciones deportivas que constituyan en conjunto una unidad claramente 
determinable o identificable en el ámbito de la correspondiente práctica deportiva.

Podrán producirse prórrogas del contrato, igualmente para una duración determinada, 
mediante sucesivos acuerdos al vencimiento del término originalmente pactado.

Solamente si un convenio colectivo así lo estableciere podrá acordarse en los contratos 
individuales un sistema de prórrogas diferente del anterior, que en todo caso se ajustará a 
las condiciones establecidas en el convenio.

Artículo 6 bis.  
En caso de embarazo, o de estar en proceso de adopción, en este último caso habiendo 

superado la resolución y el certificado de idoneidad, las personas deportistas profesionales 
tendrán derecho a ampliar el contrato un año, prorrogándolo automáticamente, cuando se 
trate del último año de contrato. Las personas deportistas profesionales podrán desistir de la 
renovación contractual.

Artículo 7.  Derechos y obligaciones de las partes.
Uno.― El deportista profesional está obligado a realizar la actividad deportiva para la 

que se le contrató en las fechas señaladas, aplicando la diligencia específica que 
corresponda a sus personales condiciones físicas y técnicas, y de acuerdo con las reglas del 
juego aplicables y las instrucciones de los representantes del club o entidad deportiva.

Dos.― Los deportistas profesionales tendrán derecho a manifestar libremente sus 
opiniones sobre los temas relacionados con su profesión, con respecto de la Ley y de las 
exigencias de su situación contractual, y sin perjuicio de las limitaciones que puedan 
establecerse en convenio colectivo, siempre que estén debidamente justificadas por razones 
deportivas.

Tres.― En lo relativo a la participación en los beneficios que se deriven de la explotación 
comercial de la imagen de los deportistas se estará a lo que en su caso pudiera 
determinarse por convenio colectivo o pacto individual, salvo en el supuesto de contratación 
por empresas o firmas comerciales previsto en el número 3 del artículo 1 del presente Real 
Decreto.

Cuatro.― Los deportistas profesionales tienen derecho a la ocupación efectiva, no 
pudiendo, salvo en caso de sanción o lesión, ser excluidos de los entrenamientos y demás 
actividades instrumentales o preparatorias para el ejercicio de la actividad deportiva.

Cinco.― Serán aplicables a esta relación laboral especial los derechos y deberes 
básicos previstos en los artículos 4.º y 5.º del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 7 bis.  
Las personas deportistas profesionales gozarán de los derechos de conciliación, 

incluidos los permisos previstos legalmente, sin perjuicio de la adaptación a la especificidad 
de su profesión, de modo que se trate de facilitar la continuidad en la disciplina del equipo, 
incluida la etapa del embarazo en el caso de las mujeres deportistas y de compatibilizar el 
entrenamiento con la atención al menor, incluidos los desplazamientos.

Artículo 8.  Retribuciones.
Uno.–La retribución de los deportistas profesionales será la pactada en convenio 

colectivo o contrato individual.
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Dos.–Tendrán la consideración legal de salario todas las percepciones que el deportista 
reciba del club o entidad deportiva, bien sean en metálico o en especie, como retribución por 
la prestación de sus servicios profesionales.

Quedan excluidas aquellas cantidades que con arreglo a la legislación laboral vigente no 
tengan carácter salarial.

Artículo 9.  Jornada.
Uno.–La jornada del deportista profesional comprenderá la prestación efectiva de sus 

servicios ante el público y el tiempo en que esté bajo las órdenes directas del club o entidad 
deportiva a efectos de entrenamiento o preparación física y técnica para la misma.

Dos.–La duración de la jornada laboral será la fijada en convenio colectivo o contrato 
individual, con respeto en todo caso de los límites legales vigentes, que podrán aplicarse en 
cómputo anual.

Tres.–No se computarán a efectos de duración máxima de la jornada los tiempos de 
concentración previos a la celebración de competiciones o actuaciones deportivas, ni los 
empleados en los desplazamientos hasta el lugar de la celebración de las mismas, sin 
perjuicio de que a través de la negociación colectiva se regule el tratamiento y duración 
máxima de tales tiempos.

Artículo 10.  Descansos y vacaciones.
Uno.–Los deportistas profesionales disfrutarán de un descanso mínimo semanal de día y 

medio, que será fijado de mutuo acuerdo, y que no coincidirá con los días en que haya de 
realizarse ante el público la prestación profesional del deporte de que se trate. Si el 
descanso semanal no pudiera disfrutarse ininterrumpidamente, por exigencias deportivas del 
club o entidad deportiva, la parte no disfrutada será trasladada a otro día de la semana. En 
los supuestos en que existiesen compromisos de inmediatas actuaciones deportivas, el 
descanso semanal mínimo podrá computarse como equivalente a treinta y seis horas.

Dos.–Cuando no puedan disfrutarse las fiestas incluidas en el calendario oficial, por 
exigencias deportivas del club o entidad deportiva, se trasladará el descanso a otro día de la 
semana.

Tres.–Los deportistas profesionales tendrán derecho a unas vacaciones anuales 
retribuidas de treinta días naturales, cuya época de disfrute, así como su posible 
fraccionamiento; se acordarán por convenio colectivo o en contrato individual.

Artículo 10 bis.  
Las personas deportistas profesionales tendrán los permisos previstos en la ley y los 

convenios colectivos para atender al menor en las visitas médicas o actos escolares.

Artículo 11.  Cesiones temporales.
Uno.–Durante la vigencia de un contrato los clubes o entidades deportivas podrán ceder 

temporalmente a otros los servicios de un deportista profesional, con el consentimiento 
expreso de éste.

Dos.–El club o entidad deportiva deberá consentir la cesión temporal del deportista a otro 
club o entidad deportiva cuando a lo largo de toda una temporada no hayan sido utilizados 
sus servicios para participar en competición oficial ante el público.

Tres.–En el acuerdo de cesión se indicará expresamente la duración de la misma, que 
no podrá exceder del tiempo que reste de vigencia del contrato del deportista profesional con 
el club o entidad de procedencia. El cesionario quedará subrogado en los derechos y 
obligaciones del cedente, respondiendo ambos solidariamente del cumplimiento de las 
obligaciones laborales y de Seguridad Social.

Cuatro.–Si la cesión tuviera lugar mediante contraprestación económica, el deportista 
tendrá derecho a percibir la cantidad acordada en pacto individual o colectivo, que no podrá 
ser inferior al 15 por 100 bruto de la cantidad estipulada. En el supuesto de cesión recíproca 
de deportistas, cada uno de ellos tendrá derecho, como mínimo, frente al club de 
procedencia, a una cantidad equivalente a una mensualidad de sus retribuciones periódicas, 
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más una doceava parte de los complementos de calidad y cantidad de trabajo percibidos 
durante el último año.

Artículo 12.  Suspensión del contrato.
El contrato de trabajo podrá suspenderse por las causas y con los efectos previstos en el 

Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 12 bis.  
Sin perjuicio de la aplicación y el ejercicio de los derechos previstos legalmente con 

carácter general en materia de conciliación y de permisos, las empresas deportivas 
permitirán la permanencia de la persona trabajadora en aquellos aspectos de la dinámica de 
equipo en que desee participar, tanto durante el embarazo como después del nacimiento, 
siempre que se trate de una decisión voluntaria y salvo que ello pudiera constituir un riesgo 
durante el embarazo o la lactancia.

Artículo 13.  Extinción del contrato.
La relación laboral se extinguirá por las siguientes causas:
a) Por mutuo acuerdo de las partes. Si la extinción por mutuo acuerdo tuviese por objeto 

la cesión definitiva del deportista a otro club o entidad deportiva, se estará a lo que las partes 
pacten sobre condiciones económicas de conclusión del contrato; en ausencia de pacto la 
indemnización para el deportista no podrá ser inferior al 15 por 100 bruto de la cantidad 
estipulada.

b) Por expiración del tiempo convenido.
c) Por el total cumplimiento del contrato.
d) Por muerte o lesión que produzca en el deportista incapacidad permanente total o 

absoluta o gran invalidez. El deportista o sus beneficiarios tendrán, en estos casos, derecho 
a percibir una indemnización, cuando menos, de seis mensualidades si la muerte o lesión 
tuvieran su causa en el ejercicio del deporte. Todo ello sin perjuicio de las prestaciones de 
Seguridad Social a que tuvieran derecho.

e) Por disolución o liquidación del club o de la entidad deportiva correspondiente, por 
acuerdo de la Asamblea General de Socios. En estos casos se seguirá el procedimiento 
previsto en el artículo cincuenta y uno del Estatuto de los Trabajadores.

f) Por crisis económica del club o entidad deportiva que justifique una reestructuración de 
la plantilla de deportistas, de acuerdo con el procedimiento mencionado en el apartado 
precedente. Asimismo, por crisis de otro tipo que impida el normal desarrollo de la actividad 
del club o entidad deportiva mediante el mismo procedimiento administrativo.

g) Por las causas válidamente consignadas en el contrato, salvo que las mismas 
constituyan manifiesto abuso de derecho por parte del club o entidad deportiva.

h) Por despido del deportista.
i) Por voluntad del deportista profesional.

Artículo 14.  Extinción del contrato por expiración del tiempo convenido.
Uno.–Para el caso de que tras la extinción del contrato por expiración del tiempo 

convenido el deportista estipulase un nuevo contrato con otro club o entidad deportiva, 
mediante convenio colectivo se podrá pactar la existencia de una compensación por 
preparación o formación, correspondiendo al nuevo club su abono al de procedencia.

Dos.–Cuando a la contratación por clubes españoles de deportistas extranjeros les sean 
de aplicación reglas distintas de las anteriores, de acuerdo con el régimen jurídico del país 
de procedencia del deportista, se aplicarán criterios de reciprocidad en la contratación por 
clubes o entidades deportivas extranjeras de deportistas vinculados a clubes españoles.

Tres. A los sucesivos contratos que puedan formalizarse con otros clubes españoles por 
los deportistas extranjeros contratados de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior les 
podrá seguir siendo de aplicación el régimen jurídico del primer contrato a estos efectos.

Cuatro.–Los pagos en moneda extranjera que pudieran realizarse como consecuencia 
de lo previsto en los párrafos anteriores deberán ajustarse a las disposiciones del Real 
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Decreto 2402/1980, de 10 de octubre, u otra normativa que resulte aplicable en materia de 
control de cambios, debiendo en consecuencia ir precedidos de la correspondiente 
autorización de la Dirección General de Transacciones Exteriores.

Artículo 15.  Efectos de la extinción del contrato por despido del deportista.
Uno― En caso de despido improcedente, sin readmisión, el deportista profesional tendrá 

derecho a una indemnización, que a falta de pacto se fijará judicialmente, de al menos dos 
mensualidades de sus retribuciones periódicas, más la parte proporcional correspondiente 
de los complementos de calidad y cantidad de trabajo percibidos durante el último año, 
prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, por año de servicio. 
Para su fijación se ponderarán las circunstancias concurrentes, especialmente la relativa a la 
remuneración dejada de percibir por el deportista a causa de la extinción anticipada de su 
contrato.

Dos.― El despido fundado en incumplimiento contractual grave del deportista no dará 
derecho a indemnización alguna a favor del mismo. A falta de pacto al respecto la 
Jurisdicción Laboral podrá acordar, en su caso, indemnizaciones a favor del club o entidad 
deportiva, en función de los perjuicios económicos ocasionados al mismo.

Artículo 16.  Efectos de la extinción del contrato por voluntad del deportista.
Uno.–La extinción del contrato por voluntad del deportista profesional, sin causa 

imputable al club, dará a éste derecho, en su caso, a una indemnización que en ausencia de 
pacto al respecto fijará la Jurisdicción Laboral en función de las circunstancias de orden 
deportivo, perjuicio que se haya causado a la entidad, motivos de ruptura y demás 
elementos que el juzgador considere estimable.

En el supuesto de que el deportista en el plazo de un año desde la fecha de extinción, 
contratase sus servicios con otro club o entidad deportiva, éstos serán responsables 
subsidiarios del pago de las obligaciones pecuniarias señaladas.

Dos.–La resolución del contrato solicitada por el deportista profesional, fundada en 
alguna de las causas señaladas en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, producirá 
los mismos efectos que el despido improcedente sin readmisión.

Artículo 17.  Faltas y sanciones.
Uno.–Los incumplimientos contractuales del deportista podrán ser sancionados por el 

club o entidad deportiva según su gravedad. Todas las sanciones impuestas serán 
recurribles ante la Jurisdicción Laboral. Mediante los convenios colectivos se establecerá la 
graduación de faltas y sanciones, que podrá comprender sanciones pecuniarias como 
consecuencia de incumplimientos contractuales del trabajador.

Dos.–En ningún caso podrán imponerse sanciones por actuaciones o conductas 
extradeportivas, salvo que repercutan grave y negativamente en el rendimiento profesional 
del deportista o menoscaben de forma notoria la imagen del club o entidad deportiva. No 
podrán tampoco imponerse sanciones que consistan en la reducción de la duración de las 
vacaciones o en cualquier otra minoración del derecho al descanso del deportista.

Artículo 18.  Derechos colectivos.
Uno.–Los deportistas profesionales tendrán los derechos colectivos reconocidos con 

carácter general en la legislación vigente, en la forma y condiciones que se pacten en los 
convenios.

Dos.–No obstante no procederá la suspensión del contrato por razones de 
representación sindical, salvo acuerdo entre el deportista afectado y el club o entidad 
deportiva.

Artículo 18 bis.  
Las empresas en el ámbito de las actividades deportivas profesionales que estén 

legalmente obligadas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad que deberá ser 
asimismo objeto de negociación en los términos previstos en los artículos 45 y 46 de la Ley 
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Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que 
se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 
28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

Artículo 19.  Jurisdicción competente.
Los conflictos que surjan entre los deportistas profesionales y sus clubes o entidades 

deportivas, como consecuencia del contrato de trabajo, serán competencia de la Jurisdicción 
Laboral.

Artículo 20.  Competencias administrativas.
La Administración laboral ejercerá las competencias que le son propias en cuantas de 

las cuestiones reguladas en la presente Norma se dé una intervención administrativa en las 
que les sean homólogas en las relaciones laborales comunes.

Artículo 21.  Derecho supletorio.
En lo no regulado por el presente Real Decreto serán de aplicación el Estatuto de los 

Trabajadores y las demás normas laborales de general aplicación, en cuanto no sean 
incompatibles con la naturaleza especial de la relación laboral de los deportistas 
profesionales.

Disposición transitoria.  
Las condiciones de trabajo pactadas en contratos o convenios colectivos formalizados 

con anterioridad a la vigencia de este Real Decreto, y cuyo tratamiento de acuerdo con el 
mismo correspondiese a pactos individuales o colectivos, se mantendrán, en lo que no se 
opongan a normas de derecho necesario, hasta tanto se proceda a su sustitución por nuevos 
pactos.

Disposición derogatoria.  
Quedan derogadas todas las disposiciones reglamentarias o estatutarias que, en el 

ámbito laboral, se opongan a la presente Ley, y, expresamente, el Real Decreto 318/1981, de 
5 de febrero.

Disposición final.  
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».
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§ 9

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

[Inclusión parcial]

Ministerio de Empleo y Seguridad Social
«BOE» núm. 261, de 31 de octubre de 2015

Última modificación: 30 de abril de 2025
Referencia: BOE-A-2015-11724

[ . . . ]
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TÍTULO I
Normas generales del sistema de la Seguridad Social

[ . . . ]
CAPÍTULO II

Campo de aplicación y estructura del sistema de la Seguridad Social

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 7.  Extensión del campo de aplicación.
1. Estarán comprendidos en el sistema de la Seguridad Social, a efectos de las 

prestaciones contributivas, cualquiera que sea su sexo, estado civil y profesión, los 
españoles que residan en España y los extranjeros que residan o se encuentren legalmente 
en España, siempre que, en ambos supuestos, ejerzan su actividad en territorio nacional y 
estén incluidos en alguno de los apartados siguientes:

a) Trabajadores por cuenta ajena que presten sus servicios en las condiciones 
establecidas por el artículo 1.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
en las distintas ramas de la actividad económica o asimilados a ellos, bien sean eventuales, 
de temporada o fijos, aun de trabajo discontinuo, e incluidos los trabajadores a distancia, y 
con independencia, en todos los casos, del grupo profesional del trabajador, de la forma y 
cuantía de la remuneración que perciba y de la naturaleza común o especial de su relación 
laboral.
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b) Trabajadores por cuenta propia o autónomos, sean o no titulares de empresas 
individuales o familiares, mayores de dieciocho años, que reúnan los requisitos que de modo 
expreso se determinen en esta ley y en su normativa de desarrollo.

c) Socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado.
d) Estudiantes.
e) Funcionarios públicos, civiles y militares.
2. Asimismo, estarán comprendidos en el campo de aplicación del sistema de la 

Seguridad Social, a efectos de las prestaciones no contributivas, todos los españoles 
residentes en territorio español.

También estarán comprendidos en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad 
Social, a efectos de las prestaciones no contributivas, los extranjeros que residan legalmente 
en territorio español, en los términos previstos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y, en su 
caso, en los tratados, convenios, acuerdos o instrumentos internacionales aprobados, 
suscritos o ratificados al efecto.

3. El Gobierno, en el marco de los sistemas de protección social pública, podrá 
establecer medidas de protección social en favor de los españoles no residentes en España, 
de acuerdo con las características de los países de residencia.

4. El Gobierno, como medida para facilitar la plena integración social y profesional de los 
deportistas de alto nivel, podrá establecer la inclusión de los mismos en el sistema de la 
Seguridad Social.

5. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores del presente artículo, el 
Gobierno, a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y oídos las 
organizaciones sindicales más representativas o el colegio oficial competente, podrá, a 
instancia de los interesados, excluir del campo de aplicación del régimen de la Seguridad 
Social correspondiente, a las personas cuyo trabajo por cuenta ajena, en atención a su 
jornada o a su retribución, pueda considerarse marginal y no constitutivo de medio 
fundamental de vida.

[ . . . ]
Disposición transitoria vigésima segunda.  Deudas con la Seguridad Social de los clubes 
de fútbol.

1. En el marco del Convenio de Saneamiento del Fútbol Profesional a que se refiere la 
disposición adicional decimoquinta de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Liga 
de Fútbol Profesional asumirá el pago de las deudas con la Seguridad Social a 31 de 
diciembre de 1989, de las que quedarán liberados los clubes de fútbol que hayan suscrito los 
correspondientes convenios particulares con la Liga Profesional.

Las deudas expresadas en el párrafo anterior se entienden referidas a las de aquellos 
clubes que, en las temporadas 1989/1990 y 1990/1991, participaban en competiciones 
oficiales de la Primera y Segunda División A de fútbol.

2. Igualmente, y al objeto de hacer frente a los compromisos contraídos en el Plan de 
Saneamiento de 1985, la Liga de Fútbol Profesional asumirá el pago de las deudas con la 
Seguridad Social referidas a aquellos otros Clubes incluidos en el citado Plan y no 
contemplados en el segundo párrafo del apartado anterior, que fueron devengadas con 
anterioridad a dicho Plan y que se encontraban pendientes de pago a 31 de diciembre de 
1989.

3. En caso de impago total o parcial por la Liga Profesional de las deudas a que se alude 
en los números anteriores, las garantías a que se refiere el apartado 3 de la disposición 
transitoria tercera de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, serán ejecutadas, en vía 
de apremio, por los órganos de recaudación de la Seguridad Social, imputándose el importe 
obtenido en proporción a las deudas impagadas.

4. En el marco del Convenio de Saneamiento, y una vez asumidas por la Liga Nacional 
de Fútbol Profesional las deudas de los clubes de fútbol que, por todos los conceptos, estos 
contrajeron con la Seguridad Social, se podrá acordar su aplazamiento de pago durante un 
período máximo de doce años, con sujeción a lo previsto en los artículos 31 y siguientes del 
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vigente Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio.

Los pagos se efectuarán mediante amortizaciones semestrales, devengando las 
cantidades aplazadas los correspondientes intereses de demora que se ingresarán en el 
último plazo de cada deuda aplazada.

[ . . . ]
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§ 10

Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros 

Derechos de la Seguridad Social. [Inclusión parcial]

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
«BOE» núm. 22, de 25 de enero de 1996
Última modificación: 10 de julio de 2024

Referencia: BOE-A-1996-1579

[ . . . ]

CÓDIGO DEL DERECHO DEL FÚTBOL

– 170 –



§ 11

Real Decreto 287/2003, de 7 de marzo, por el que se integra en el 
Régimen General de la Seguridad Social a los deportistas 

profesionales

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
«BOE» núm. 84, de 8 de abril de 2003
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2003-7074

En el artículo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, está prevista como relación laboral de 
carácter especial la de los deportistas profesionales, y el régimen jurídico aplicable a dicha 
relación laboral es el contenido en el Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio.

Si bien en virtud de ese carácter laboral de la relación de los deportistas profesionales 
hubiera podido deducirse la inclusión directa en el campo de aplicación del Régimen 
General, al amparo de lo previsto en el apartado 1 del artículo 97 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, lo cierto es que la incorporación de los diferentes grupos de deportistas se ha venido 
produciendo de manera gradual por medio de sucesivas normas reglamentarias. Así ha 
sucedido con respecto a los ciclistas profesionales y a los jugadores profesionales de 
baloncesto y de balonmano.

Existiendo en el momento presente diversos colectivos de deportistas profesionales 
pendientes de la aludida integración, parece oportuno con respecto a éstos, y en aras de una 
economía normativa y por motivos de seguridad jurídica, hacer coincidir en una única norma 
la integración de todos ellos en el Régimen General de la Seguridad Social, en lugar de 
continuar espaciando la integración, dando origen a sucesivos reales decretos de contenido 
coincidente.

En su virtud, de acuerdo con el artículo 97.2.l) del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, a propuesta 
del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de marzo de 2003,

DISPONGO:

Artículo 1.  Inclusión en el Régimen General.
En la fecha de entrada en vigor de este real decreto, quedan incluidos en el Régimen 

General de la Seguridad Social los deportistas profesionales comprendidos en el ámbito de 
aplicación del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación 
laboral de carácter especial de los deportistas profesionales, y que no hayan sido con 
anterioridad incorporados de manera expresa en el citado régimen general.
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Artículo 2.  Acción protectora.
La acción protectora dispensada a los deportistas profesionales será la establecida en el 

artículo 114.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Artículo 3.  Cotización.
A los deportistas profesionales incluidos en el ámbito de aplicación de este real decreto 

les será de aplicación, a efectos de cotización, lo establecido en el artículo 34 del 
Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre.

Artículo 4.  Obligaciones empresariales.
Los clubes, entidades deportivas y organizadores de espectáculos o actividades 

deportivas, en los términos previstos en el Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, tendrán 
la consideración de empresarios a efectos de las obligaciones que para éstos se establecen 
en el Régimen General de la Seguridad Social.

Disposición final primera.  Habilitación reglamentaria.
Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales para dictar las disposiciones 

necesarias para la aplicación y desarrollo de lo previsto en este real decreto.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente al de 

su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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§ 12

Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las 
personas trans y para la garantía de los derechos de las personas 

LGTBI

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 51, de 1 de marzo de 2023
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2023-5366

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 

ley:

PREÁMBULO

I
El objetivo de la presente ley es desarrollar y garantizar los derechos de las personas 

lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (en adelante, LGTBI) erradicando las 
situaciones de discriminación, para asegurar que en España se pueda vivir la orientación 
sexual, la identidad sexual, la expresión de género, las características sexuales y la 
diversidad familiar con plena libertad.

Esta ley define las políticas públicas que garantizarán los derechos de las personas 
LGTBI y remueve los obstáculos que les impiden ejercer plenamente su ciudadanía. Recoge 
una demanda histórica de las asociaciones LGTBI, que durante décadas han liderado e 
impulsado la reivindicación de los derechos de estos colectivos.

Esta Ley supone un importante avance en el camino recorrido hacia la igualdad y la 
justicia social que permite consolidar el cambio de concepción social sobre las personas 
LGTBI. Ello pasa por crear referentes positivos, por entender la diversidad como un valor, 
por asegurar la cohesión social promoviendo los valores de igualdad y respeto y por 
extender la cultura de la no discriminación frente a la del odio y el prejuicio.

La igualdad y no discriminación es un principio jurídico universal proclamado en 
diferentes textos internacionales sobre derechos humanos, reconocido además como un 
derecho fundamental en nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 2 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos declara que toda persona tiene los derechos y libertades 
proclamados en ella, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición.
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En el ámbito de la Organización de Naciones Unidas, se han adoptado diferentes 
documentos y recomendaciones que han contribuido a elevar los estándares internacionales 
de respeto y protección del derecho a la integridad y a la no discriminación de las personas 
LGTBI. A este respecto, pueden mencionarse varias resoluciones del Consejo de Derechos 
Humanos, como la Resolución adoptada el 17 de junio de 2011 (A/HRC/RES/17/19) 
«Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género»; la Resolución adoptada el 
26 de septiembre de 2014 (A/HRC/RES/27/32) «Derechos humanos, orientación sexual e 
identidad de género»; o la Resolución adoptada el 30 de junio de 2016 (A/HRC/RES/32/2) 
«Protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e 
identidad de género». También el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos se ha pronunciado en repetidas ocasiones sobre la cuestión de la discriminación y 
la violencia que sufre este colectivo, como en su informe A/HRC/29/23, de 4 de mayo de 
2015, y ha establecido una serie de recomendaciones para la igualdad de trato y no 
discriminación de las personas LGTBI que han inspirado a muchos Estados en sus 
respectivas políticas y legislaciones.

En lo relativo a las personas transexuales (en adelante, personas trans), la Clasificación 
Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, en su undécima 
revisión (CIE-11), de 2018, eliminó la transexualidad del capítulo sobre trastornos mentales y 
del comportamiento, trasladándola al de «condiciones relativas a la salud sexual», lo que 
supone el aval a la despatologización de las personas trans.

En el ámbito de la Unión Europea, el Tratado de la Unión Europea establece en sus 
artículos 2 y 3 la no discriminación como uno de los principales valores comunitarios. 
Asimismo, el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea habilita al 
Consejo a adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de 
sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. 
Por último, el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
prohíbe la discriminación por razón de orientación sexual.

Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que la prohibición 
de discriminación contemplada en el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos comprende cuestiones relacionadas con la identidad de género y ha instado a que 
se garantice el cambio registral del sexo sin el requisito previo de sufrir procedimientos 
médicos tales como una operación de reasignación sexual o una terapia hormonal.

En el ámbito nacional, el artículo 14 de la Constitución Española proclama el derecho a 
la igualdad de trato y a la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y tal reconocimiento se 
vincula al artículo 10 de la misma, que establece la dignidad de la persona y el libre 
desarrollo de la personalidad como fundamentos del orden político y de la paz social. 
Además, la Constitución establece en su artículo 9.2 la obligación de los poderes públicos de 
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en 
que se integra sean reales y efectivas, y también de remover los obstáculos que impidan o 
dificulten su plenitud.

El derecho al cambio registral de la mención al sexo se basa en el principio de libre 
desarrollo de la personalidad (artículo 10.1 de la Constitución) y constituye igualmente una 
proyección del derecho fundamental a la intimidad personal consagrado en artículo 18.1 de 
la Constitución. A este respecto, el Tribunal Constitucional, en su STC 99/2019, de 18 de 
julio, estableció que «con ello está permitiendo a la persona adoptar decisiones con eficacia 
jurídica sobre su identidad. La propia identidad, dentro de la cual se inscriben aspectos como 
el nombre y el sexo, es una cualidad principal de la persona humana. Establecer la propia 
identidad no es un acto más de la persona, sino una decisión vital, en el sentido que coloca 
al sujeto en posición de poder desenvolver su propia personalidad».

Asimismo, el fallo de dicha sentencia declara inconstitucional el artículo 1.1 de la Ley 
3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo 
de las personas, en la medida en que no incluye entre los legitimados a las personas 
menores de edad con «suficiente madurez» y que se encuentren en una «situación estable 
de transexualidad».

Por su parte, también en nuestro país, el Tribunal Supremo, en su sentencia número 
685/2019, de 17 de diciembre de 2019, se ha pronunciado en el mismo sentido.
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La inclusión de la igualdad y la prohibición de discriminación en la Constitución propició 
una serie de avances legales que han tenido lugar también gracias al esfuerzo del 
movimiento LGTBI y su relevante labor histórica para hacer avanzar tanto la legislación 
como las costumbres, hábitos y principios éticos de la sociedad española hacia una sociedad 
más libre, igualitaria y fraternal.

Dentro de este recorrido legal, con la aprobación del Código Penal por la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, se incluyó por primera vez en el mismo como circunstancia 
agravante la discriminación por la orientación sexual de la víctima. Posteriormente, la Ley 
62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, al 
transponer la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al 
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, 
hizo igualmente mención expresa a la discriminación realizada por razón de orientación 
sexual.

Hito fundamental de este recorrido fue la aprobación de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por 
la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, que permitió 
el matrimonio entre personas del mismo sexo, equiparándolo al matrimonio entre personas 
de diferente sexo.

Posteriormente, la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de 
la mención relativa al sexo de las personas, reconoció a las personas trans mayores de edad 
y de nacionalidad española la posibilidad de modificar la asignación registral de su sexo, sin 
necesidad de someterse a un procedimiento quirúrgico de reasignación de sexo y sin 
procedimiento judicial previo, aunque manteniendo la necesidad de disponer de un 
diagnóstico de disforia de género. A través de esta misma ley, se modificó la Ley 14/2006, de 
26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, reconociendo por vez primera 
la doble maternidad en el seno de matrimonios de mujeres.

Del mismo modo, cabe señalar que en los ámbitos de las Fuerzas Armadas, de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Instituciones Penitenciarias se han 
producido avances normativos encaminados a actuar con pleno respeto y no discriminación 
al colectivo LGTBI, especialmente en el caso de las personas trans en situación de privación 
de libertad, en virtud de la Instrucción 7/2006 de la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias, sobre integración penitenciaria de personas transexuales.

Asimismo, los tratamientos hormonales y quirúrgicos para las personas trans se han 
incorporado a la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y a la cartera 
de servicios complementaria de algunas comunidades autónomas. El principio de igualdad 
de trato y no discriminación de las personas LGTBI y el respeto a la diversidad en materia de 
orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales y a la 
diversidad familiar son aspectos básicos del currículo de las distintas etapas educativas en la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Por su parte, varias comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos 
competenciales, han aprobado leyes para la igualdad y no discriminación de las personas 
LGTBI.

La aprobación de este marco normativo supone dar un salto cualitativo en la 
consecución de la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI y en la lucha contra las 
discriminaciones que sufren y siguen siendo notables.

Según datos de 2020 de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA), en 
España, el 42 % de las personas LGTBI se han sentido discriminadas en el último año. A 
menudo, la discriminación se convierte en agresión: el 8 % de las personas LGTBI en 
España han sido atacadas en los últimos 5 años. Y, a menudo, esa discriminación se 
traslada a las aulas, dado que más de la mitad de las personas menores LGTBI sufre acoso 
escolar, según datos aportados por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, 
Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+).

Los datos también son preocupantes en lo que respecta a la situación en nuestro país de 
las personas trans: El 63 % de las personas trans encuestadas en España manifiesta 
haberse sentido discriminadas en los últimos doce meses. En algunos ámbitos, como el 
laboral, la discriminación es especialmente elevada: El 34 % asegura haber sido 
discriminadas en este ámbito. También preocupa la discriminación en ámbitos como el 
acceso a la salud y los servicios sociales (el 39 % explica que han sido discriminadas por el 
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personal sanitario o de los servicios sociales) o el educativo (el 37 % afirma que ha sufrido 
discriminación en el ámbito escolar).

Las personas trans también presentan mayores dificultades para acceder al empleo (un 
42 % de las personas trans encuestadas afirma haber sufrido discriminación estando en 
búsqueda activa de empleo) y mayores tasas de desempleo: a falta de datos oficiales, la 
Universidad de Málaga publicó en 2012 un estudio que apuntaba que la tasa de paro de las 
personas trans era de más del 37 % –frente al 26  nacional en ese año–, aunque el mismo 
informe advertía de que la situación podría ser más grave. Una de cada tres personas 
encuestadas vivía con menos de 600 euros al mes y casi la mitad (un 48 %) había ejercido la 
prostitución. Y, en ocasiones, la discriminación se manifiesta de la manera más cruel: el 15 % 
de las personas trans encuestadas ha sufrido ataques físicos o sexuales en los últimos años.

II
Esta Ley se estructura en un título preliminar, cuatro títulos, cuatro disposiciones 

adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y veinte 
disposiciones finales.

El Título preliminar establece unas disposiciones generales, que precisan el objeto, el 
ámbito de aplicación de la ley y algunas definiciones básicas.

El Título I se refiere a la actuación de los poderes públicos. El Capítulo I establece los 
criterios y líneas generales de actuación de los mismos, y prevé el deber de adecuación de 
los servicios públicos para reconocer y garantizar la igualdad de trato de las personas 
LGTBI, el reconocimiento y apoyo institucional de la diversidad en materia de orientación e 
identidad sexual, expresión de género y características sexuales y de la diversidad familiar, 
la divulgación y sensibilización para fomentar el respeto a la diversidad, la introducción de 
indicadores y procedimientos que permitan conocer las causas y evolución de la 
discriminación en la elaboración de los estudios, memorias o estadísticas, el principio de 
colaboración entre Administraciones públicas y el órgano de participación ciudadana, es 
decir, el Consejo de Participación de las Personas LGTBI.

El Capítulo II establece un conjunto de políticas públicas para promover la igualdad 
efectiva de las personas LGTBI. Se prevé la elaboración de una Estrategia estatal para la 
igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI, como instrumento principal de 
colaboración territorial para el impulso, desarrollo y coordinación de las políticas y los 
objetivos establecidos en la ley. Se establecen, además, diversas medidas que afectan a 
distintos ámbitos: administrativo; laboral; de la salud; de la educación; de la cultura, el ocio y 
el deporte; de la publicidad, los medios de comunicación social e internet; de la familia, la 
infancia y la juventud; y de la acción exterior y la protección internacional.

El Título II incluye un conjunto de medidas para promover la igualdad real y efectiva de 
las personas trans. El Capítulo I regula la rectificación registral de la mención relativa al sexo 
de las personas y la adecuación documental, reconociendo la voluntad libremente 
manifestada, despatologizando el procedimiento y eliminando la mayoría de edad para 
solicitar la rectificación. El Capítulo II, además de establecer unas líneas generales de 
actuación de los poderes públicos, regula una serie de medidas para promover la igualdad 
efectiva de las personas trans en diferentes ámbitos: laboral, de la salud y educativo.

El Título III regula los mecanismos para la protección efectiva y la reparación frente a la 
discriminación y la violencia. El Capítulo I establece las medidas generales de protección y 
reparación frente a la discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión 
de género o características sexuales. El Capítulo II regula las medidas específicas de 
asistencia y protección frente a la violencia basada en LGTBIfobia. El Capítulo III regula las 
medidas específicas de protección de los derechos de determinadas personas LGTBI en 
situaciones especiales, como son las personas LGTBI menores de edad, las personas 
LGTBI con discapacidad o en situación de dependencia, las personas migrantes LGTBI, las 
personas mayores LGTBI, las personas LGTBI en el ámbito rural y las personas 
intersexuales.

Por último, el Título IV se ocupa del régimen de infracciones y sanciones en materia de 
igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI.

La disposición adicional primera se refiere a la actualización de la cuantía de las 
sanciones.
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La disposición adicional segunda se refiere a la igualdad de trato y no discriminación en 
el acceso a la vivienda.

La disposición adicional tercera introduce el concepto del sexilio.
La disposición adicional cuarta recoge la aplicación supletoria de la Ley 15/2022, de 12 

de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.
La disposición transitoria primera establece el régimen aplicable a los procedimientos 

administrativos y judiciales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, que será 
el dispuesto en la normativa anterior, sin perjuicio de lo establecido en la disposición 
transitoria segunda.

La disposición transitoria segunda prevé que lo establecido en esta norma sea de 
aplicación a todos los procedimientos registrales de rectificación de la mención relativa al 
sexo en tramitación a la entrada en vigor de esta ley, si la persona interesada así lo solicita.

Mediante la disposición derogatoria única se deroga la Ley 3/2007, de 15 de marzo, 
reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.

Las disposiciones finales recogen las diversas modificaciones de preceptos de leyes 
vigentes necesarias para su acomodación a las exigencias y previsiones derivadas de esta 
ley.

La disposición final primera modifica el Código Civil, procediendo a la implementación del 
lenguaje inclusivo. Lejos de consistir en una modificación meramente formal, la sustitución 
del término «padre» en el artículo 120.1.º por la expresión «padre o progenitor no gestante» 
supone la posibilidad, para las parejas de mujeres, y parejas de hombres cuando uno de los 
miembros sea un hombre trans con capacidad de gestar, de proceder a la filiación no 
matrimonial por declaración conforme en los mismos términos que en el caso de parejas 
heterosexuales, en coherencia con las modificaciones operadas sobre la Ley 20/2011, de 21 
de julio, del Registro Civil por la disposición final undécima.

La disposición final segunda modifica la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se 
modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en 
materia de adopción con el fin de especificar que las disposiciones sobre la capacidad de los 
cónyuges para adoptar simultáneamente a una persona menor de edad serán también 
aplicables a los integrantes de una pareja unida de forma permanente por relación de 
afectividad análoga a la conyugal, incluyendo también, por ende, a las parejas 
homosexuales, pues hasta ahora se contemplaba únicamente a las parejas formadas por un 
hombre y una mujer.

La disposición final tercera modifica la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan 
las empresas de trabajo temporal, incorporándose la cláusula de no discriminación por razón 
de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales.

La disposición final cuarta modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa con el fin de legitimar, en los procesos para la 
defensa de los derechos e intereses de las personas víctimas de discriminación por razones 
de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales, 
además de las personas afectadas, a los partidos políticos, las organizaciones sindicales, las 
organizaciones empresariales, las asociaciones profesionales de personas trabajadoras 
autónomas, las asociaciones de personas consumidoras y usuarias y las asociaciones y 
organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa y promoción 
de los derechos de las personas LGTBI.

La disposición final quinta modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 
Además de proceder, como en el caso del orden contencioso administrativo, a ampliar la 
legitimación en los procesos para la defensa de los derechos LGTBI, se añade un nuevo 
artículo 15 quater sobre publicidad e intervención en procesos para la defensa del derecho a 
la igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación e identidad sexual, 
expresión de género o características sexuales.

La disposición final sexta modifica el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto, procediendo a sancionar conductas discriminatorias y el acoso por razón de 
orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales, así 
como la solicitud, en el marco de procesos de selección, de datos personales al respecto.
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La disposición final séptima modifica la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 
Marco del personal estatutario de los servicios de salud, introduciendo la cláusula de no 
discriminación por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y 
características sexuales.

La disposición final octava modifica la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el 
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Se introduce un nuevo párrafo f) en el 
artículo 1.1 con el fin de introducir entre los objetivos de la norma eliminar la LGTBIfobia, la 
discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o 
características sexuales, así como garantizar el principio de igualdad de trato de las 
personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales en el deporte. En consecuencia, 
se operan diversos cambios sobre la norma para asegurar el cumplimiento de dicho objetivo.

Con el mismo fin, la disposición final novena modifica la Ley 20/2007, de 11 de julio, del 
Estatuto del Trabajo Autónomo.

La disposición final décima modifica la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del 
derecho de asilo y de la protección subsidiaria, para añadir, entre los motivos que recoge el 
artículo 3 para el reconocimiento de la condición de refugiado, la persecución por motivos de 
identidad sexual.

La disposición final undécima modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. 
En coherencia con los cambios operados por la disposición final primera, las principales 
novedades se introducen sobre el artículo 44, con el fin de permitir la filiación no matrimonial 
en parejas de mujeres lesbianas, puesto que, hasta ahora, solo se preveía la matrimonial. 
Asimismo, se modifica el artículo 49 para prever que, en el caso de que el parte facultativo 
indicara la condición intersexual de la persona nacida, los progenitores, de común acuerdo, 
podrán solicitar que la mención del sexo figure en blanco por el plazo máximo de un año.

La disposición final duodécima modifica la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de 
la jurisdicción social. Como en los dos casos anteriores, se amplía la legitimación en los 
procesos para la defensa de los derechos LGTBI.

La disposición final decimotercera modifica la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la 
Jurisdicción Voluntaria. Se introduce un nuevo Capítulo I bis en el Título II, «De la aprobación 
judicial de la modificación de la mención registral del sexo de personas mayores de doce 
años y menores de catorce», para adaptar la citada ley a los cambios operados por esta 
norma en el caso de las personas menores de edad mayores de doce y menores de catorce 
años, disponiéndose que podrán promover el expediente de modificación de la mención 
registral del sexo asistidas por sus representantes legales. En el supuesto de desacuerdo de 
los progenitores o representante legal, entre sí o con la persona menor de edad, se 
procederá al nombramiento de un defensor judicial.

Se introduce asimismo un nuevo Capítulo I ter a dicho Título, «De la aprobación judicial 
de la modificación de la mención registral relativa al sexo con posterioridad a la tramitación 
de un procedimiento registral de rectificación de dicha mención inicial», con el fin de permitir 
revertir la rectificación registral anteriormente producida, en coherencia con lo previsto en 
esta ley.

La disposición final decimocuarta modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para 
introducir la cláusula de no discriminación por razón de orientación sexual, identidad sexual y 
características sexuales. Asimismo, se especifica que el término de madre biológica incluye 
también a las personas trans gestantes.

Con el mismo fin, la disposición final decimoquinta modifica el texto refundido de la Ley 
de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.

La disposición final decimosexta opera una modificación equivalente sobre el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

La disposición final decimoséptima modifica la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, para prohibir contratar con la Administración pública a las 
entidades que hayan sido sancionadas con carácter firme por infracción grave o muy grave 
en materia de igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación e identidad 
sexual, expresión de género o características sexuales.
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La disposición final decimoctava recoge los títulos competenciales a cuyo amparo se 
dicta la Ley.

La disposición final decimonovena faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones 
resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley, lo que habrá de realizar en el 
plazo de un año desde su entrada en vigor. Asimismo, en el plazo de un año desde la 
entrada en vigor, el Gobierno habilitará por vía reglamentaria los procedimientos para la 
adecuación de documentos expedidos a personas extranjeras.

Y la disposición final vigésima establece la fórmula de su entrada en vigor, el día 
siguiente al de la publicación de la norma.

III
Esta Ley se adecua a los principios de necesidad, eficacia, eficiencia, transparencia, 

seguridad jurídica y proporcionalidad recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.

En lo que se refiere a los principios de necesidad y eficacia, la ley se justifica en la 
conveniencia para el interés general de garantizar el derecho a la igualdad real y efectiva de 
las personas trans, y los derechos de las personas LGTBI. Los fines perseguidos se han 
identificado convenientemente. Asimismo, la ley desarrolla el contenido del artículo 14 de la 
Constitución, por lo que, en coherencia con el artículo 53.1 de la misma, ha de tener rango 
de ley. Además, pretende modificar diversas normas con dicho rango, resultando, por tanto, 
necesaria la aprobación de una norma de rango legal, de conformidad con el principio de 
jerarquía normativa del artículo 9.3 de la Constitución.

Respecto al principio de proporcionalidad, la ley contiene la regulación indispensable 
para atender las necesidades descritas.

Por otro lado, la iniciativa normativa se ejerce de manera coherente con el resto del 
ordenamiento jurídico, nacional, autonómico, de la Unión Europea e internacional, para 
generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que 
facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de 
decisiones por parte de las personas físicas y jurídicas destinatarias. Se garantiza de este 
modo el principio de seguridad jurídica.

En aplicación del principio de transparencia, se han puesto a disposición de la 
ciudadanía los documentos propios del proceso de elaboración de la norma y se ha 
posibilitado que las personas destinatarias tengan una participación activa en la elaboración 
de la ley, mediante los trámites de consulta pública previa y audiencia e información pública.

Para cumplir con el principio de eficiencia, se ha evitado que la ley introduzca nuevas 
cargas administrativas, y se ha velado en todo momento por la racionalización en la gestión 
de los recursos públicos.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.
1. Esta Ley tiene por finalidad garantizar y promover el derecho a la igualdad real y 

efectiva de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales (en adelante, 
LGTBI), así como de sus familias.

2. A estos efectos, la Ley establece los principios de actuación de los poderes públicos, 
regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, 
y prevé medidas específicas destinadas a la prevención, corrección y eliminación, en los 
ámbitos público y privado, de toda forma de discriminación; así como al fomento de la 
participación de las personas LGTBI en todos los ámbitos de la vida social y a la superación 
de los estereotipos que afectan negativamente a la percepción social de estas personas.

3. Asimismo, la Ley regula el procedimiento y requisitos para la rectificación registral 
relativa al sexo y, en su caso, nombre de las personas, así como sus efectos, y prevé 
medidas específicas derivadas de dicha rectificación en los ámbitos público y privado.
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Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
Esta Ley será de aplicación a toda persona física o jurídica, de carácter público o 

privado, que resida, se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuera su 
nacionalidad, origen racial o étnico, religión, domicilio, residencia, edad, estado civil o 
situación administrativa, en los términos y con el alcance que se contemplan en esta ley y en 
el resto del ordenamiento jurídico.

Artículo 3.  Definiciones.
A los efectos de esta ley, se entiende por:
a) Discriminación directa: Situación en que se encuentra una persona o grupo en que se 

integra que sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otras en 
situación análoga o comparable por razón de orientación sexual e identidad sexual, 
expresión de género o características sexuales.

Se considerará discriminación directa la denegación de ajustes razonables a las 
personas con discapacidad. A tal efecto, se entiende por ajustes razonables las 
modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y 
actitudinal que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran 
en un caso particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y la 
participación y garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de 
condiciones con las demás, de todos los derechos.

b) Discriminación indirecta: Se produce cuando una disposición, criterio o práctica 
aparentemente neutros ocasiona o puede ocasionar a una o varias personas una desventaja 
particular con respecto a otras por razón de orientación sexual, e identidad sexual, expresión 
de género o características sexuales.

c) Discriminación múltiple e interseccional:
Se produce discriminación múltiple cuando una persona es discriminada, de manera 

simultánea o consecutiva, por dos o más causas de las previstas en esta ley, y/o por otra 
causa o causas de discriminación previstas en la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la 
igualdad de trato y la no discriminación.

Se produce discriminación interseccional cuando concurren o interactúan diversas 
causas comprendidas en el apartado anterior, generando una forma específica de 
discriminación.

d) Acoso discriminatorio: Cualquier conducta realizada por razón de alguna de las 
causas de discriminación previstas en esta ley, con el objetivo o la consecuencia de atentar 
contra la dignidad de una persona o grupo en que se integra y de crear un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.

e) Discriminación por asociación y discriminación por error: Existe discriminación por 
asociación cuando una persona o grupo en que se integra, debido a su relación con otra 
sobre la que concurra alguna de las causas de discriminación por razón de orientación e 
identidad sexual, expresión de género o características sexuales, es objeto de un trato 
discriminatorio.

La discriminación por error es aquella que se funda en una apreciación incorrecta acerca 
de las características de la persona o personas discriminadas.

f) Medidas de acción positiva: Diferencias de trato orientadas a prevenir, eliminar y, en su 
caso, compensar cualquier forma de discriminación o desventaja en su dimensión colectiva o 
social. Tales medidas serán aplicables en tanto subsistan las situaciones de discriminación o 
las desventajas que las justifican y habrán de ser razonables y proporcionadas en relación 
con los medios para su desarrollo y los objetivos que persigan.

g) Intersexualidad: La condición de aquellas personas nacidas con unas características 
biológicas, anatómicas o fisiológicas, una anatomía sexual, unos órganos reproductivos o un 
patrón cromosómico que no se corresponden con las nociones socialmente establecidas de 
los cuerpos masculinos o femeninos.

h) Orientación sexual: Atracción física, sexual o afectiva hacia una persona.
La orientación sexual puede ser heterosexual, cuando se siente atracción física, sexual o 

afectiva únicamente hacia personas de distinto sexo; homosexual, cuando se siente 
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atracción física, sexual o afectiva únicamente hacia personas del mismo sexo; o bisexual, 
cuando se siente atracción física, sexual o afectiva hacia personas de diferentes sexos, no 
necesariamente al mismo tiempo, de la misma manera, en el mismo grado ni con la misma 
intensidad.

Las personas homosexuales pueden ser gais, si son hombres, o lesbianas, si son 
mujeres.

i) Identidad sexual: Vivencia interna e individual del sexo tal y como cada persona la 
siente y autodefine, pudiendo o no corresponder con el sexo asignado al nacer.

j) Expresión de género: Manifestación que cada persona hace de su identidad sexual.
k) Persona trans: Persona cuya identidad sexual no se corresponde con el sexo 

asignado al nacer.
l) Familia LGTBI: Aquella en la que uno o más de sus integrantes son personas LGTBI, 

englobándose dentro de ellas las familias homoparentales, es decir, las compuestas por 
personas lesbianas, gais o bisexuales con descendientes menores de edad que se 
encuentran de forma estable bajo guardia, tutela o patria potestad, o con descendientes 
mayores de edad con discapacidad a cargo.

m) LGTBIfobia: Toda actitud, conducta o discurso de rechazo, repudio, prejuicio, 
discriminación o intolerancia hacia las personas LGTBI por el hecho de serlo, o ser 
percibidas como tales.

n) Homofobia: Toda actitud, conducta o discurso de rechazo, repudio, prejuicio, 
discriminación o intolerancia hacia las personas homosexuales por el hecho de serlo, o ser 
percibidas como tales.

ñ) Bifobia: Toda actitud, conducta o discurso de rechazo, repudio, prejuicio, 
discriminación o intolerancia hacia las personas bisexuales por el hecho de serlo, o ser 
percibidas como tales.

o) Transfobia: Toda actitud, conducta o discurso de rechazo, repudio, prejuicio, 
discriminación o intolerancia hacia las personas trans por el hecho de serlo, o ser percibidas 
como tales.

p) Inducción, orden o instrucción de discriminar: Es discriminatoria toda inducción, orden 
o instrucción de discriminar por cualquiera de las causas establecidas en esta ley. La 
inducción ha de ser concreta, directa y eficaz para hacer surgir en otra persona una 
actuación discriminatoria.

TÍTULO I
Actuación de los poderes públicos

CAPÍTULO I
Criterios y líneas generales de actuación de los poderes públicos y órgano de 

participación ciudadana

Artículo 4.  Deber de protección.
Los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias, desarrollarán todas las 

medidas necesarias para reconocer, garantizar, proteger y promover la igualdad de trato y no 
discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o 
características sexuales de las personas LGTBI y sus familias.

Artículo 5.  Reconocimiento y apoyo institucional.
1. Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para poner en valor la 

diversidad en materia de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y 
características sexuales y la diversidad familiar, contribuyendo a la visibilidad, la igualdad, la 
no discriminación y la participación, en todos los ámbitos de la vida, de las personas LGTBI.

2. Los poderes públicos fomentarán el reconocimiento institucional y la participación en 
los actos conmemorativos de la lucha por la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI.
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Artículo 6.  Divulgación y sensibilización.
Los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias, promoverán campañas de 

sensibilización, divulgación y fomento del respeto a la diversidad en materia de orientación 
sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales y a la diversidad 
familiar, dirigidas a toda la sociedad, y en especial en los ámbitos donde la discriminación 
afecte a sectores de población más vulnerables.

Artículo 7.  Estadísticas y estudios.
1. Los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias, impulsarán la realización de 

estudios y encuestas sobre la situación de las personas LGTBI que permitan profundizar en 
la naturaleza y el alcance de las principales situaciones de discriminación que les afectan y 
registrar su evolución a lo largo del tiempo.

2. Los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias, incluirán en la elaboración 
de sus estudios, memorias o estadísticas, cuando se refieran o afecten a aspectos 
relacionados con la discriminación de las personas LGTBI, los indicadores y procedimientos 
que permitan conocer las causas, extensión, evolución, naturaleza y efectos de dicha 
discriminación. Estos datos se desglosarán en función de las causas discriminatorias 
previstas en esta ley siempre que sea posible.

3. En cualquier caso, los responsables del tratamiento de los datos personales de las 
actividades contempladas en este artículo deberán cumplir diligentemente las obligaciones 
que imponen el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, así como, en su caso, la Ley Orgánica 
7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de 
prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución 
de sanciones penales. En particular, deberán garantizar la seguridad y confidencialidad de 
los datos de carácter personal y, cuando proceda, anonimizar o seudonimizar los datos 
recabados.

Artículo 8.  Colaboración entre Administraciones públicas.
1. La Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades 

autónomas, las Ciudades de Ceuta y Melilla y las Entidades Locales cooperarán entre sí 
para integrar, en el ejercicio de sus respectivas competencias y, en especial, en sus 
instrumentos de planificación la igualdad de trato y no discriminación por razón de las causas 
previstas en esta ley.

2. En el seno de la Conferencia Sectorial de Igualdad se adoptarán planes y programas 
conjuntos de actuación con esta finalidad.

Artículo 9.  Consejo de Participación de las Personas LGTBI.
1. El Consejo de Participación de las Personas LGTBI es el órgano de participación 

ciudadana en materia de derechos y libertades de las personas LGTBI, y tiene por finalidad 
institucionalizar la colaboración y fortalecer el diálogo permanente entre las Administraciones 
públicas y la sociedad civil en materias relacionadas con la igualdad de trato, la no 
discriminación por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y 
características sexuales; y de reforzar la participación en todos los ámbitos de la sociedad de 
las personas LGTBI y sus familias.

2. El Consejo de Participación de las Personas LGTBI se constituye como órgano 
colegiado de los previstos en el artículo 22.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.

3. El Consejo dependerá del Ministerio de Igualdad a través de la Secretaría de Estado 
de Igualdad y contra la Violencia de Género.

El Consejo presentará una memoria con carácter semestral, detallando su actividad, 
reuniones y actuaciones conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno. La presidenta del Consejo remitirá esta 
memoria a las Cortes Generales para su examen por parte de las Comisiones de Igualdad 
del Congreso de los Diputados y del Senado.
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CAPÍTULO II
Políticas públicas para promover la igualdad efectiva de las personas LGTBI

Sección 1.ª Estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación de 
las personas LGTBI

Artículo 10.  Estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas 
LGTBI.

1. La Estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas 
LGTBI es el instrumento principal de colaboración territorial para el impulso y desarrollo de 
las políticas básicas y los objetivos generales establecidos en esta ley.

2. Corresponde al Ministerio de Igualdad su elaboración, garantizándose la participación 
de los departamentos ministeriales cuyas actuaciones incidan especialmente en las 
personas LGTBI, de las comunidades autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, así como 
de las organizaciones representativas de los intereses sociales afectados. La aprobación de 
esta Estrategia se realizará mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, previo informe 
favorable de la Conferencia Sectorial de Igualdad.

3. La Estrategia tendrá carácter cuatrienal. Se procederá a su evaluación al término de 
su duración o cuando se produzcan circunstancias sobrevenidas que hagan conveniente su 
modificación. A efectos de seguimiento, las distintas Administraciones públicas que 
desarrollen actuaciones en el marco de la Estrategia remitirán al Ministerio de Igualdad la 
información sobre su ejecución, que la incluirá en el informe anual a presentar a la 
Conferencia Sectorial de Igualdad. El informe podrá incluir recomendaciones sobre las 
medidas consideradas convenientes para asegurar la óptima ejecución de la Estrategia.

4. La Estrategia incorporará de forma prioritaria:
a) Los principios básicos de actuación en materia de no discriminación por razón de las 

causas previstas en esta ley, cuyo desarrollo corresponderá a los planes de la 
Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus 
competencias.

b) Las medidas dirigidas a prevenir, eliminar y corregir toda forma de discriminación de 
las personas LGTBI, con especial atención a la ejercida contra la infancia y juventud LGTBI, 
tanto en el ámbito público como en el privado, sin perjuicio de las competencias de las 
comunidades autónomas.

c) Las medidas dirigidas a la información, sensibilización y formación en igualdad de 
trato y no discriminación de las personas LGTBI, prestando especial atención a la 
sensibilización y prevención de la violencia LGTBIfóbica y a la violencia entre parejas del 
mismo sexo, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas.

5. La Estrategia prestará especial atención a las discriminaciones múltiples e 
interseccionales.

6. El Ministerio de Igualdad coordinará, en colaboración con los departamentos 
ministeriales y con los departamentos de las comunidades autónomas afectados por la 
materia, los planes que en el marco de esta Estrategia seguirá el Gobierno en el ámbito de 
sus competencias.

7. El Ministerio de Igualdad velará por que esta Estrategia se coordine con la Estrategia 
Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación que se regula en la Ley 15/2022, de 
12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

Sección 2.ª Medidas en el ámbito administrativo

Artículo 11.  Empleo público.
Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, garantizarán los 

derechos reconocidos en esta ley para el conjunto del personal a su servicio, e implantarán 
medidas para la promoción y defensa de la igualdad de trato y no discriminación de las 
personas LGTBI en el acceso al empleo público y carrera profesional, previa negociación 
con las organizaciones sindicales de conformidad con la normativa aplicable.
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Artículo 12.  Formación del personal al servicio de las Administraciones públicas.
1. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, continuarán 

impartiendo formación inicial y continuada al personal a su servicio sobre diversidad en 
materia de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características 
sexuales, sobre diversidad familiar y sobre igualdad y no discriminación de las personas 
LGTBI, que garantice su adecuada sensibilización y correcta actuación, dedicando especial 
atención al personal que presta sus servicios en los ámbitos de la salud, la educación, la 
juventud, las personas mayores, las familias, los servicios sociales, el empleo, la justicia, las 
fuerzas y cuerpos de seguridad, las fuerzas armadas, la diplomacia, el ocio, la cultura, el 
deporte y la comunicación.

2. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, incluirán en los 
programas de las pruebas selectivas de acceso al empleo público formación y conocimientos 
sobre igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI.

Artículo 13.  Documentación administrativa.
Las Administraciones públicas competentes adoptarán las medidas necesarias para 

procurar que la documentación administrativa y los formularios sean adecuados a la 
diversidad en materia de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y 
características sexuales y a la diversidad familiar.

Sección 3.ª Medidas en el ámbito laboral

Artículo 14.  Igualdad de trato y de oportunidades de las personas LGTBI en el ámbito 
laboral.

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán tener en 
cuenta, en sus políticas de empleo, el derecho de las personas a no ser discriminadas por 
razón de las causas previstas en esta ley.

A estos efectos adoptarán medidas adecuadas y eficaces que tengan por objeto:
a) Promover y garantizar la igualdad de trato y de oportunidades y prevenir, corregir y 

eliminar toda forma de discriminación por razón de las causas previstas en esta ley en 
materia de acceso al empleo, afiliación y participación en organizaciones sindicales y 
empresariales, condiciones de trabajo, promoción profesional, acceso a la actividad por 
cuenta propia y al ejercicio profesional, y de incorporación y participación en cualquier 
organización cuyos miembros desempeñen una profesión concreta.

b) Promover en el ámbito de la formación profesional para personas trabajadoras el 
respeto a los derechos de igualdad de trato y de oportunidades y no discriminación de las 
personas LGTBI.

c) Apoyar la realización de campañas divulgativas sobre la igualdad de trato y de 
oportunidades y la no discriminación de las personas LGTBI por parte de los agentes 
sociales.

d) Fomentar la implantación progresiva de indicadores de igualdad que tengan en cuenta 
la realidad de las personas LGTBI en el sector público y el sector privado, así como la 
creación de un distintivo que permita reconocer a las empresas que destaquen por la 
aplicación de políticas de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI.

e) Impulsar, a través de los agentes sociales, así como mediante la negociación 
colectiva, la inclusión en los convenios colectivos de cláusulas de promoción de la diversidad 
en materia de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características 
sexuales y de la diversidad familiar y de prevención, eliminación y corrección de toda forma 
de discriminación de las personas LGTBI, así como de procedimientos para dar cauce a las 
denuncias.

f) Velar por el cumplimiento efectivo de los derechos a la igualdad de trato y no 
discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o 
características sexuales de las personas trabajadoras LGTBI, en el ámbito laboral, a través 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y otros órganos competentes. Para ello, se 
fomentará la formación especializada para el personal de inspección.
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g) Promocionar medidas para la igualdad de trato y de oportunidades de las personas 
LGTBI en las convocatorias de subvenciones de fomento del empleo.

h) Impulsar la elaboración de códigos éticos y protocolos en las Administraciones 
públicas y en las empresas que contemplen medidas de protección frente a toda 
discriminación por razón de las causas previstas en esta ley.

Artículo 15.  Igualdad y no discriminación LGTBI en las empresas.
1. Las empresas de más de cincuenta personas trabajadoras deberán contar, en el plazo 

de doce meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley, con un conjunto planificado 
de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, que 
incluya un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra las 
personas LGTBI. Para ello, las medidas serán pactadas a través de la negociación colectiva 
y acordadas con la representación legal de las personas trabajadoras. El contenido y 
alcance de esas medidas se desarrollarán reglamentariamente.

2. A través del Consejo de Participación de las personas LGTBI se recopilarán y 
difundirán las buenas prácticas realizadas por las empresas en materia de inclusión de 
colectivos LGBTI y de promoción y garantía de igualdad y no discriminación por razón de las 
causas contenidas en esta ley.

Sección 4.ª Medidas en el ámbito de la salud

Artículo 16.  Protección y promoción de la salud de las personas LGTBI.
1. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, realizarán 

actuaciones encaminadas a:
a) Garantizar que todas las estrategias, planes, programas y actuaciones que desarrollen 

en el ámbito de las políticas sanitarias incorporen las necesidades particulares de las 
personas LGTBI.

b) Promover mecanismos de participación efectiva de las personas LGTBI, a través de 
sus organizaciones representativas, en las políticas relativas a la salud.

c) Promover el estudio y la investigación de las necesidades sanitarias específicas de las 
personas LGTBI, adaptando a este fin los sistemas de información sanitaria y vigilancia de 
enfermedades, con pleno respeto a la intimidad de las personas y la confidencialidad de los 
datos; y facilitar que las estrategias, planes y actuaciones de promoción de la salud y 
prevención, así como otras con impacto en la salud, se dirijan a abordar y reducir las 
desigualdades identificadas.

d) Orientar la formación del personal y profesionales de la sanidad al conocimiento y 
respeto de la orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características 
sexuales, así como de las necesidades sanitarias específicas de las personas LGTBI.

e) Aprobar y desarrollar protocolos que faciliten la detección y comunicación a las 
autoridades competentes de las situaciones de violencia discriminatoria ejercida contra una 
persona por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y 
características sexuales.

2. Sin perjuicio del proceso de actualización de la cartera común de servicios del Sistema 
Nacional de Salud, cuando las prestaciones de la misma sean las técnicas de reproducción 
humana asistida, se garantizará el acceso a estas técnicas a mujeres lesbianas, mujeres 
bisexuales y mujeres sin pareja en condiciones de igualdad con el resto de mujeres, y 
asimismo a las personas trans con capacidad de gestar, sin discriminación por motivos de 
identidad sexual.

Artículo 17.  Prohibición de terapias de conversión.
Se prohíbe la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o 

contracondicionamiento, en cualquier forma, destinados a modificar la orientación o identidad 
sexual o la expresión de género de las personas, incluso si cuentan con el consentimiento de 
la persona interesada o de su representante legal.
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Artículo 18.  Educación sexual y reproductiva.
1. Las campañas de educación sexual y reproductiva, y de prevención y detección 

precoz de infecciones de transmisión sexual tendrán en cuenta las necesidades específicas 
de las personas LGTBI, evitando cualquier tipo de estigmatización o discriminación.

2. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán 
programas de educación sexual y reproductiva y de prevención de infecciones de 
transmisión sexual, con especial consideración al virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH) en las relaciones sexuales, así como campañas de desestigmatización de personas 
con VIH. Asimismo, se realizarán campañas de información de profilaxis, especialmente 
entre la población juvenil.

Artículo 19.  Atención a la salud integral de las personas intersexuales.
1. La atención a la salud de las personas intersexuales se realizará conforme a los 

principios de no patologización, autonomía, decisión y consentimiento informados, no 
discriminación, asistencia integral, calidad, especialización, proximidad y no segregación. Se 
asegurará, en todo caso, el respeto de su intimidad y la confidencialidad sobre sus 
características físicas, evitando las exploraciones innecesarias o su exposición sin un 
objetivo diagnóstico o terapéutico directamente relacionado.

2. Se prohíben todas aquellas prácticas de modificación genital en personas menores de 
doce años, salvo en los casos en que las indicaciones médicas exijan lo contrario en aras de 
proteger la salud de la persona. En el caso de personas menores entre doce y dieciséis 
años, solo se permitirán dichas prácticas a solicitud de la persona menor siempre que, por su 
edad y madurez, pueda consentir de manera informada a la realización de dichas prácticas.

3. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, impulsarán 
protocolos de actuación en materia de intersexualidad que garanticen, en la medida de lo 
posible, la participación de las personas menores de edad en el proceso de adopción de 
decisiones, así como la prestación de asesoramiento y apoyo, incluido el psicológico, a 
personas menores de edad intersexuales y sus familias.

En particular, antes del inicio de cualquier tratamiento que pudiera comprometer su 
capacidad reproductora, se garantizará que las personas intersexuales cuenten con la 
posibilidad real y efectiva de acceder a las técnicas de congelación de tejido gonadal y de 
células reproductivas para su futura recuperación en las mismas condiciones que el resto de 
personas usuarias.

4. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, garantizarán una 
formación suficiente, continuada y actualizada del personal sanitario, que tenga en cuenta 
las necesidades específicas de las personas intersexuales.

Sección 5.ª Medidas en el ámbito de la educación

Artículo 20.  Diversidad LGTBI en el ámbito educativo.
1. El Gobierno, en el marco de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y en la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluirá entre los aspectos básicos del 
currículo de las distintas etapas educativas, el principio de igualdad de trato y no 
discriminación por las causas previstas en esta ley y el conocimiento y respeto de la 
diversidad sexual, de género y familiar de las personas LGTBI.

2. El Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, incluirá contenidos 
relativos al tratamiento de la diversidad sexual, de género y familiar de las personas LGTBI 
como uno de los aspectos que, en el marco de la atención a la diversidad, podrá ser tratado 
de manera específica en las pruebas que se realicen en los procedimientos selectivos de 
ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades correspondientes a los cuerpos 
docentes establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Se incluirán también dichos 
contenidos en los proyectos de dirección que se presenten en los concursos de méritos para 
la selección del personal director de los centros públicos.

3. Las administraciones educativas competentes y las universidades impulsarán la 
introducción, en los planes de estudio conducentes a la obtención de los títulos universitarios 
y de formación profesional oficiales que habilitan para el ejercicio de profesiones docentes, 
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sanitarias y jurídicas, de contenidos dirigidos a la capacitación necesaria para abordar la 
diversidad sexual, de género y familiar.

4. Asimismo, las administraciones educativas competentes y las universidades 
promoverán la formación, docencia e investigación en diversidad sexual, de género y 
familiar, y promoverán grupos de investigación especializados en la realidad del colectivo 
LGTBI y sobre las necesidades específicas de las personas con VIH.

Artículo 21.  Deberes de las Administraciones educativas.
1. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias:
a) Colaborarán con los centros educativos en las acciones dirigidas a fomentar el respeto 

a la diversidad sexual, de género y familiar de las personas LGTBI.
b) Promoverán, en el marco de lo dispuesto en los artículos 121 y 124 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la inclusión, en los proyectos educativos de los centros y en 
sus normas de organización, funcionamiento y convivencia, de la aplicación de protocolos de 
prevención del acoso y ciberacoso escolar, teniendo en cuenta el acoso por LGTBIfobia.

c) Impulsarán la adopción de planes de coeducación y diversidad que contemplen, entre 
otras, acciones relacionadas con la formación del profesorado en atención al respeto a la 
diversidad sexual, de género y familiar de las personas LGTBI.

2. Los servicios de inspección educativa velarán por el cumplimiento y aplicación de los 
principios y valores recogidos en esta ley.

Artículo 22.  Formación en el ámbito docente y educativo.
El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ejercicio de sus respectivas 

competencias en la formación inicial y continua del profesorado, incorporarán contenidos 
dirigidos a la formación en materia de diversidad sexual, de género y familiar de las personas 
LGTBI con el fin de capacitarlo para:

a) Fomentar el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad de 
trato y no discriminación de las personas LGTBI.

b) La detección precoz entre el alumnado de algún indicador de maltrato en el ámbito 
familiar por motivo de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y 
características sexuales.

c) El conocimiento de las especiales circunstancias del acoso y la violencia escolar por 
los motivos establecidos en esta ley, sus consecuencias, prevención, detección y formas de 
actuación, con especial atención al ciberacoso.

d) El funcionamiento de los protocolos de actuación que deben establecerse de 
conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección 
integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Artículo 23.  Material didáctico respetuoso con la diversidad LGTBI.
Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

fomentarán el respeto a la diversidad sexual, de género y familiar en los materiales 
escolares, así como la introducción de referentes positivos LGTBI en los mismos, de manera 
natural, respetuosa y transversal, en todos los niveles de estudios y de acuerdo con las 
materias y edades.

Artículo 24.  Programas de información en el ámbito educativo.
Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, promoverán la 

aplicación de programas de información dirigidos al alumnado, a sus familias y al personal 
de centros educativos con el objetivo de divulgar las distintas realidades sexo-afectivas y 
familiares y combatir la discriminación de las personas LGTBI y sus familias por las causas 
previstas en esta ley, con especial atención a la realidad de las personas trans e 
intersexuales.
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Se fomentará que estos programas se realicen en colaboración con las organizaciones 
representativas de los intereses de las personas LGTBI, así como con la Comunidad 
Educativa.

Sección 6.ª Medidas en el ámbito de la cultura, el ocio y el deporte

Artículo 25.  Medidas en el ámbito de la cultura y el ocio.
Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, adoptarán las 

medidas pertinentes al objeto de:
a) Garantizar la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI en el ámbito 

de la cultura y el ocio.
b) Visibilizar y procurar el tratamiento respetuoso de la diversidad en materia de 

orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales y de la 
diversidad familiar de las personas LGTBI en el ámbito de la cultura y el ocio.

c) Fomentar el conocimiento y la correcta aplicación del derecho de admisión para que 
las condiciones de acceso y permanencia en los establecimientos abiertos al público, así 
como el uso y disfrute de los servicios que en ellos se prestan, en ningún caso puedan 
restringirse por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o 
características sexuales.

d) Impulsar la existencia de fondos documentales de temática LGTBI que divulguen la 
igualdad y el tratamiento no discriminatorio de las personas LGTBI, así como el fomento del 
respeto por la diversidad en materia de orientación sexual, identidad sexual, expresión de 
género y características sexuales y por la diversidad familiar.

Artículo 26.  Deporte, actividad física y educación deportiva.
1. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, y en el marco de lo 

previsto por la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia en el deporte, y su normativa de modificación, promoverán que la práctica 
deportiva y la actividad física se realicen con pleno respeto al principio de igualdad de trato y 
no discriminación por orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y 
características sexuales, para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia en el deporte, 
mediante la adopción de las siguientes medidas:

a) El fomento del respeto a la orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y 
características sexuales de las personas LGTBI en las normas reguladoras de competiciones 
deportivas.

b) El fomento de la adopción por parte de los clubes, agrupaciones y federaciones 
deportivas de compromisos de respeto a la diversidad en materia de orientación sexual, 
identidad sexual, expresión de género y características sexuales, así como de condena a los 
actos de LGTBIfobia en sus estatutos, códigos éticos y declaraciones públicas.

c) La prevención y erradicación de los actos de LGTBIfobia realizados en el marco de las 
competiciones y eventos deportivos, ya sean dirigidos a deportistas, personal técnico, 
personal que ejerza labores de arbitraje, acompañantes o al público en general.

d) La adopción de planes de actuación y campañas de sensibilización contra la 
discriminación de las personas LGTBI en el deporte.

e) La formación adecuada de todas las personas y profesionales involucrados en la 
actividad física y el deporte federado y no federado, incluyendo al personal técnico, 
profesionales de didáctica deportiva, del arbitraje y de la enseñanza de la educación física; 
dirigida a dotarles de herramientas de sensibilización, prevención e intervención en materia 
de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI y sus familias.

2. El Consejo Superior de Deportes, en el ejercicio de sus competencias, promocionará 
los valores de inclusión y de respeto a la diversidad en materia de orientación sexual, 
identidad sexual, expresión de género y características sexuales en el ámbito del deporte.

3. En las prácticas, eventos y competiciones deportivas en el ámbito del deporte 
federado, se estará a lo dispuesto en la normativa específica aplicable, nacional, autonómica 
e internacional, incluidas las normas de lucha contra el dopaje, que, de modo justificado y 
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proporcionado, tengan por objeto evitar ventajas competitivas que puedan ser contrarias al 
principio de igualdad.

Sección 7.ª Medidas en el ámbito de los medios de comunicación social e 
internet

Artículo 27.  Igualdad de trato y no discriminación en la publicidad y en los medios de 
comunicación social.

1. Todos los medios de comunicación social respetarán el derecho a la igualdad de trato 
de las personas LGTBI, evitando toda forma de discriminación por razón de orientación 
sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales en el tratamiento de 
la información, en sus contenidos y en su programación.

2. Los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias, fomentarán, en los medios 
de comunicación de titularidad pública y en los que perciban subvenciones públicas, la 
sensibilización y el respeto a la diversidad en materia de orientación sexual, identidad 
sexual, expresión de género y características sexuales, y adoptarán las medidas oportunas 
para la eliminación de los contenidos que puedan incitar al odio, la discriminación o la 
violencia contra las personas LGTBI o sus familiares.

Artículo 28.  Promoción de la adopción de acuerdos de autorregulación.
Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán la 

adopción de acuerdos de autorregulación de los medios de comunicación social para 
contribuir a la concienciación, divulgación y transmisión del respeto a la orientación sexual, la 
identidad sexual, la expresión de género, las características sexuales y la diversidad familiar 
de las personas LGTBI.

Artículo 29.  Medidas de protección contra el ciberacoso.
Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, adoptarán las 

medidas necesarias para prevenir y erradicar el ciberacoso por razón de orientación sexual, 
identidad sexual, expresión de género y características sexuales, así como para sensibilizar 
sobre el mismo, sin perjuicio de sus posibles consecuencias penales, prestando especial 
atención a los casos de ciberacoso en redes sociales a las personas menores de edad y 
jóvenes LGTBI.

Los servicios públicos de protección y de ciberseguridad desarrollarán campañas de 
concienciación en materia de ciberseguridad y prevención del ciberacoso para la ciudadanía, 
así como protocolos especiales de atención en casos de ciberacoso a las personas menores 
de edad y jóvenes LGTBI.

Sección 8.ª Medidas en el ámbito de la familia, la infancia y la juventud

Artículo 30.  Protección frente a la discriminación de las familias LGTBI.
Las Administraciones públicas, en el marco de sus competencias, promoverán políticas 

activas de equiparación de derechos, de apoyo, de sensibilización y de visibilización de la 
orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, características sexuales y 
diversidad familiar de las personas LGTBI.

Artículo 31.  Personas menores de edad en familias LGTBI.
1. Se fomentará el respeto y la protección, así como la no discriminación, de las 

personas menores de edad que vivan en el seno de una familia LGTBI, en defensa del 
interés superior del menor, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.d) de la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial 
del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2. Las Administraciones públicas competentes en materia de protección de personas 
menores de edad garantizarán, teniendo en cuenta la heterogeneidad y diversidad familiar y 
de acuerdo con la normativa vigente, la ausencia de discriminación por orientación sexual, 
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identidad sexual, expresión de género y características sexuales, en la valoración de la 
idoneidad o adecuación en los procesos de adopción y acogimiento, teniendo siempre en 
cuenta la protección del interés superior del menor.

Artículo 32.  Integración familiar y social de personas menores de edad y jóvenes LGTBI.
Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán la 

realización de actuaciones eficaces encaminadas a lograr la integración familiar y social de 
las personas menores de edad y jóvenes LGTBI y velarán por que reciban la protección y 
atención necesarias para promover su desarrollo integral.

Artículo 33.  Formación, información, asesoramiento y apoyo.
Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, impulsarán:
a) Programas y acciones de formación y respeto a la orientación sexual, identidad 

sexual, expresión de género, características sexuales y diversidad familiar de las personas 
LGTBI dirigidos a jóvenes y a personas que trabajen en el ámbito de la infancia, de las 
familias y de la juventud.

b) Programas y acciones de información, asesoramiento y apoyo a jóvenes LGTBI.
c) Programas y acciones de sensibilización, orientación, formación y apoyo dirigidos a 

familias con menores de edad y jóvenes LGTBI.

Artículo 34.  Instituto de la Juventud O.A.
1. En el ámbito de la Administración General del Estado, el Instituto de la Juventud, O.A., 

impulsará programas y actuaciones que promuevan la igualdad de trato y no discriminación 
de las personas LGTBI y el respeto a la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión 
de género, las características sexuales y la diversidad familiar, dirigidos a personas jóvenes 
y personas que trabajen en el ámbito de la juventud, difundiendo las buenas prácticas 
realizadas en este ámbito y realizando acciones en este sentido.

2. Fomentará la igualdad de las personas jóvenes LGTBI con el resto de la ciudadanía, 
promoviendo el asociacionismo juvenil como herramienta para la inclusión y defensa de sus 
derechos.

3. En los cursos dirigidos a personas mediadoras, monitoras y formadoras juveniles se 
incluirá formación sobre orientación sexual, identidad sexual o expresión de género que les 
permita contar con herramientas, recursos y estrategias para educar en la diversidad, 
prevenir el acoso y educar en el respeto y la igualdad, incorporando así mismo el 
reconocimiento positivo de las diversidades.

Artículo 35.  Adopción y acogimiento familiar.
1. Se garantizará, de conformidad con la normativa vigente, que en la valoración de la 

idoneidad en los procesos de adopción y acogimiento familiar, no exista discriminación por 
las causas establecidas en esta ley.

2. En los centros de menores se trabajará la diversidad familiar con el fin de garantizar 
que los menores que sean susceptibles de ser adoptados o acogidos sean conocedores de 
la diversidad familiar por razón de la diversidad sexual e identidad de género.

Sección 9.ª Medidas en el ámbito de la acción exterior y la protección 
internacional

Artículo 36.  Acción exterior.
1. El Gobierno de España mantendrá, en el marco de la Estrategia de Acción Exterior, la 

defensa de la igualdad de trato, la lucha contra la violencia LGTBIfóbica y contra la 
discriminación de las personas LGTBI en los foros, organismos e instituciones 
internacionales competentes por razón de la materia.

2. El Gobierno de España impulsará y promoverá líneas de trabajo, acciones y proyectos 
que defiendan el derecho a la vida, la igualdad, la libertad, la intimidad personal y familiar y 
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la no discriminación de las personas LGTBI en aquellos países en los que estos derechos 
humanos sean negados o dificultados, legal o socialmente.

3. Las oficinas consulares de España en el extranjero proporcionarán ayuda y asistencia 
a las personas LGTBI de nacionalidad española que se encuentren en su demarcación, de 
acuerdo con los principios de igualdad y no discriminación y las pautas de actuación 
consular existentes, prestando especial atención a aquellos casos en los que se haya podido 
dar una situación de especial vulnerabilidad o de discriminación por razón de orientación 
sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales.

4. Las oficinas consulares españolas podrán celebrar matrimonios entre personas del 
mismo sexo siempre que al menos uno de los contrayentes sea español, que al menos uno 
de ellos esté domiciliado en la demarcación consular correspondiente y que las autoridades 
del Estado receptor del Cónsul, en aplicación de sus leyes y reglamentos, no se opongan 
expresamente a que el mismo pueda celebrar dichos matrimonios en su territorio.

Artículo 37.  Familias del personal LGTBI del servicio exterior.
1. La Administración General del Estado velará por los derechos, la seguridad y la 

integridad de las familias del personal LGTBI destinado en el Servicio Exterior.
2. El Gobierno velará por que los tratados internacionales a celebrar sobre ejercicio de 

actividades profesionales remuneradas por parte de familiares de personal del servicio 
exterior no den lugar a una discriminación hacia los cónyuges o parejas de hecho del mismo 
sexo que acompañen al personal del servicio exterior destinado al extranjero. La 
consideración de cónyuge o pareja de hecho en estos tratados deberá realizarse siempre 
conforme al ordenamiento jurídico español.

3. La Administración General del Estado velará por que ninguna persona que se 
encuentre realizando una labor en el extranjero en nombre de la Administración pública de 
forma permanente, temporal u ocasional, o sus familiares, sea víctima de ningún trato 
LGTBIfóbico, dentro de los límites que establece el ordenamiento jurídico español.

Artículo 38.  Protección internacional.
1. A fin de proporcionar una adecuada tramitación de las solicitudes de protección 

internacional que, eventualmente, se presenten por personas LGTBI, así como por los 
familiares que les acompañen, el personal al servicio de las Administraciones públicas que 
participe en alguna de las fases del procedimiento o de la acogida de solicitantes de 
protección internacional recibirá una formación adecuada para el tratamiento no 
discriminatorio de las solicitudes y de las personas solicitantes, de conformidad con lo 
dispuesto en la normativa reguladora de protección internacional y en atención a las 
previsiones recogidas en esta ley.

2. En el estudio y valoración de estos casos se aplicarán las garantías procedimentales 
oportunas y las entrevistas se realizarán por personal cualificado y con formación suficiente.

3. En el procedimiento para el reconocimiento de la protección internacional no podrán 
utilizarse medios orientados a probar la orientación o identidad sexual que puedan vulnerar 
los derechos fundamentales de la persona solicitante.

4. Dentro del sistema de acogida, se establecerán mecanismos que permitan identificar 
las vulnerabilidades o necesidades específicas de las personas a las que se refiere el 
apartado primero, así como la denuncia y una intervención inmediata ante cualquier 
incidente de discriminación, rechazo o acoso. Cuando del análisis realizado se desprenda la 
existencia de dichas vulnerabilidades o necesidades específicas, se adoptarán las medidas 
oportunas para garantizar que las mismas sean atendidas en entornos seguros para las 
personas LGTBI.

5. El principio de unidad familiar se aplicará a las personas a las que se refiere el 
apartado primero sin discriminación, tanto en el ámbito del procedimiento como en el marco 
de la acogida.

6. El Ministerio del Interior publicará con una periodicidad anual el número de personas 
respecto al total que han solicitado protección internacional y que han sido reconocidas 
como refugiadas en España por motivo de orientación sexual, identidad sexual, expresión de 
género y características sexuales.
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Sección 10.ª Medidas en el medio rural

Artículo 39.  Igualdad de derechos y oportunidades de las personas LGTBI en el medio 
rural.

1. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, llevarán a cabo 
acciones para garantizar:

a) El respeto, la promoción y la visibilidad de la diversidad en materia de orientación 
sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales y de la diversidad 
familiar en el ámbito rural.

b) La igualdad efectiva en el acceso a los recursos y servicios dirigidos a las personas 
LGTBI en el ámbito rural, en las mismas condiciones que las personas residentes en 
entornos urbanos.

c) La participación de las organizaciones defensoras de los intereses de las personas 
LGTBI que trabajan en el ámbito rural.

2. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán tener en 
cuenta las situaciones de discriminación múltiple e interseccional que sufren las personas 
LGTBI en el medio rural, como las personas menores de edad, jóvenes, personas mayores, 
personas con discapacidad y, de manera transversal, las mujeres lesbianas y bisexuales y 
las mujeres trans, en el desarrollo de sus políticas públicas.

Artículo 40.  Cooperación entre administraciones.
En el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad se promoverá:
a) El establecimiento de medidas para adaptar al medio rural los contenidos de esta ley.
b) La adecuación de las medidas de prevención de la violencia y acciones 

discriminatorias por LGTBIfobia o pertenencia a familias LGTBI a las circunstancias 
específicas del medio rural.

c) La creación, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, 
de una Red de Municipios por la Igualdad y la Diversidad para generar sinergias con las 
administraciones locales en la realización de campañas a favor de la igualdad y no 
discriminación y generar recursos materiales y personales.

Artículo 41.  Visibilización de las personas LGTBI en el medio rural.
Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán la 

realización de campañas sobre visibilidad LGTBI en las zonas rurales, así como campañas 
de prevención de la violencia y la discriminación hacia las personas LGTBI adaptadas al 
medio rural.

Sección 11.ª Medidas en el ámbito del turismo

Artículo 42.  Promoción del turismo LGTBI.
Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias:
1. Promoverán un turismo diverso e inclusivo donde se visibilice a las personas LGTBI 

como agentes o sujetos de la actividad turística dentro de sus planes o proyectos, con 
especial énfasis en el medio rural.

2. Adoptarán las medidas e iniciativas necesarias para fomentar y apoyar el turismo 
orientado al público LGTBI y a sus familiares.

3. Incluirán el turismo LGTBI dentro de los planes y proyectos de planificación, 
promoción y fomento del turismo, tanto en los planes parciales como en sus programas de 
actuación estratégicos.
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TÍTULO II
Medidas para la igualdad real y efectiva de las personas trans

CAPÍTULO I
Rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y 

adecuación documental

Artículo 43.  Legitimación.
1. Toda persona de nacionalidad española mayor de dieciséis años podrá solicitar por sí 

misma ante el Registro Civil la rectificación de la mención registral relativa al sexo.
2. Las personas menores de dieciséis años y mayores de catorce podrán presentar la 

solicitud por sí mismas, asistidas en el procedimiento por sus representantes legales.
En el supuesto de desacuerdo de las personas progenitoras o representantes legales, 

entre sí o con la persona menor de edad, se procederá al nombramiento de un defensor 
judicial de conformidad con lo previsto en los artículos 235 y 236 del Código Civil.

3. Las personas con discapacidad podrán solicitar, con las medidas de apoyo que en su 
caso precisen, la rectificación registral de la mención relativa al sexo.

4. Las personas menores de catorce años y mayores de doce podrán solicitar la 
autorización judicial para la modificación de la mención registral del sexo en los términos del 
capítulo I bis del título II de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria.

Artículo 44.  Procedimiento para la rectificación registral de la mención relativa al sexo.
1. La rectificación de la mención registral del sexo se tramitará y acordará con sujeción a 

las disposiciones de esta ley y de conformidad con lo establecido en la normativa reguladora 
del Registro Civil para los procedimientos registrales.

2. La solicitud de iniciación de procedimiento para la rectificación registral de la mención 
relativa al sexo podrá presentarse por la persona legitimada ante la persona encargada de 
cualquier Oficina del Registro Civil.

3. El ejercicio del derecho a la rectificación registral de la mención relativa al sexo en 
ningún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicológico 
relativo a la disconformidad con el sexo mencionado en la inscripción de nacimiento, ni a la 
previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de 
procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole.

4. Recibida la solicitud se citará a la persona legitimada para que comparezca, asistida 
por sus representantes legales en el supuesto del artículo 43.2 de esta ley. En dicha 
comparecencia, la persona encargada del Registro Civil recogerá su manifestación de 
disconformidad con el sexo mencionado en su inscripción de nacimiento y su solicitud de 
que, en consecuencia, se proceda a la correspondiente rectificación.

En la comparecencia se deberá incluir la elección de un nuevo nombre propio, salvo 
cuando la persona quiera conservar el que ostente y ello sea conforme a los principios de 
libre elección del nombre propio previstos en la normativa reguladora del Registro Civil.

En esta comparecencia, también podrá incluir la petición de traslado total del folio 
registral cuando a su inscripción de nacimiento le sea aplicable la Ley de 8 de junio de 1957, 
sobre el Registro Civil.

5. En esta comparecencia inicial, la persona encargada del Registro Civil informará a la 
persona solicitante de las consecuencias jurídicas de la rectificación pretendida, incluido el 
régimen de reversión, así como de las medidas de asistencia e información que estén a 
disposición de la persona solicitante a lo largo del procedimiento de rectificación registral en 
los ámbitos sanitario, social, laboral, educativo y administrativo, incluyendo medidas de 
protección contra la discriminación, promoción del respeto y fomento de la igualdad de trato. 
Igualmente, pondrá en conocimiento de la persona legitimada la existencia de asociaciones y 
otras organizaciones de protección de los derechos en este ámbito a las que puede acudir.

6. De tratarse de personas menores de dieciocho años y mayores de catorce, todos los 
intervinientes en el procedimiento tendrán en consideración en todo momento el interés 
superior de la persona menor, a quien se dará audiencia en los casos del artículo 43.2 de 
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esta ley. La persona encargada del Registro Civil le facilitará la información sobre las 
consecuencias jurídicas de la rectificación solicitada y toda la información complementaria 
que proceda en un lenguaje claro, accesible y adaptado a sus necesidades.

7. Tras la información facilitada por la persona encargada del Registro Civil, la persona 
legitimada suscribirá, de estar conforme, la comparecencia inicial reiterando su petición de 
rectificación registral del sexo mencionado en su inscripción de nacimiento.

8. En el plazo máximo de tres meses desde la comparecencia inicial reiterando la 
solicitud de rectificación inicial, la persona encargada del Registro Civil deberá citar a la 
persona legitimada para que comparezca de nuevo y ratifique su solicitud, aseverando la 
persistencia de su decisión.

9. Reiterada y ratificada nuevamente la solicitud, la persona encargada del Registro Civil, 
previa comprobación de la documentación obrante en el expediente, dictará resolución sobre 
la rectificación registral solicitada dentro del plazo máximo de un mes a contar desde la 
fecha de la segunda comparecencia.

10. La resolución será recurrible en los términos previstos en la normativa reguladora del 
Registro Civil, mediante la interposición de recurso de alzada ante la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública.

11. Cuando se trate de personas con discapacidad, en el procedimiento de rectificación 
registral de la mención relativa al sexo, se garantizarán los medios y recursos de apoyo, 
materiales y humanos, incluidas las medidas de accesibilidad y diseño universales, que 
resulten precisas para que reciban la información, formen y expresen su voluntad, otorguen 
su consentimiento y se comuniquen e interactúen con el entorno de modo libre.

Artículo 45.  Autoridad competente.
La competencia para la tramitación del procedimiento de rectificación registral de la 

mención del sexo corresponderá a la persona encargada de la Oficina del Registro Civil en la 
que se hubiera presentado la solicitud.

Artículo 46.  Efectos.
1. La resolución que acuerde la rectificación de la mención registral del sexo tendrá 

efectos constitutivos a partir de su inscripción en el Registro Civil.
2. La rectificación registral permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a 

su nueva condición.
3. La rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de 

nombre, no alterarán el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio 
registral, fuera aplicable a la persona a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

4. La persona que rectifique la mención registral del sexo pasando del sexo masculino al 
femenino podrá ser beneficiaria de medidas de acción positiva adoptadas específicamente 
en favor de las mujeres en virtud del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, para aquellas situaciones generadas a 
partir de que se haga efectivo el cambio registral, pero no respecto de las situaciones 
jurídicas anteriores a la rectificación registral. No obstante, la persona que rectifique la 
mención registral pasando del sexo femenino al masculino conservará los derechos 
patrimoniales consolidados que se hayan derivado de estas medidas de acción positiva, sin 
que haya lugar a su reintegro o devolución.

5. Respecto de las situaciones jurídicas que traigan causa del sexo registral en el 
momento del nacimiento, la persona conservará, en su caso, los derechos inherentes al 
mismo en los términos establecidos en la legislación sectorial.

Artículo 47.  Reversibilidad de la rectificación de la mención registral relativa al sexo de las 
personas.

Transcurridos seis meses desde la inscripción en el Registro Civil de la rectificación de la 
mención registral relativa al sexo, las personas que hubieran promovido dicha rectificación 
podrán recuperar la mención registral del sexo que figuraba previamente a dicha rectificación 
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en el Registro Civil, siguiendo el mismo procedimiento establecido en este Capítulo para la 
rectificación registral.

En el caso de que, tras haberse rectificado la modificación inicial, se quisiese proceder a 
una nueva rectificación, habrá de seguirse el procedimiento establecido en el capítulo I ter 
del título II de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.

Artículo 48.  Cambio de nombre en el Registro Civil de personas menores de edad.
Las personas trans menores de edad, hayan iniciado o no el procedimiento de 

rectificación de la mención relativa al sexo, tienen derecho a obtener la inscripción registral 
del cambio de nombre por razones de identidad sexual, cumpliendo con los requisitos 
establecidos en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

Artículo 49.  Adecuación de documentos a la mención registral relativa al sexo.
1. En los documentos oficiales de identificación, la determinación del sexo se 

corresponderá con la registral.
Tras la rectificación o anotación registral, las autoridades procederán a la expedición de 

un nuevo documento nacional de identidad, y, en su caso, un nuevo pasaporte a petición de 
la persona interesada o de su representante voluntario o legal, ajustado a la inscripción 
registral rectificada. En todo caso, se conservará el mismo número del documento nacional 
de identidad.

2. La persona interesada o su representante voluntario o legal podrán solicitar la 
reexpedición de cualquier documento, título, diploma o certificado ajustado a la inscripción 
registral rectificada, a cualquier autoridad, organismo o institución pública o privada, 
cualquiera que sea su naturaleza. En la nueva expedición de dichos documentos se 
garantizará, en todo caso, por las autoridades, organismos e instituciones que los expidieron 
en su momento, la adecuada identificación de la persona a cuyo favor se expidan los 
referidos documentos, en su caso, mediante la oportuna impresión en el duplicado del 
documento del mismo número de documento nacional de identidad o la misma clave registral 
que figurare en el original.

3. Las tasas que graven los trámites para la adecuación a la mención registral relativa al 
sexo de los documentos previstos en este artículo se adecuarán al principio de capacidad 
económica previsto en el artículo 8 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios 
Públicos.

4. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, establecerán 
procedimientos accesibles, ágiles y que garanticen la protección de los datos de carácter 
personal para la adecuación de documentos a la nueva mención relativa al sexo y, en su 
caso, al nombre.

Artículo 50.  Adecuación de los documentos expedidos a personas extranjeras.
1. Las personas extranjeras que acrediten la imposibilidad legal o de hecho de llevar a 

efecto la rectificación registral relativa al sexo y, en su caso, al nombre en su país de origen, 
siempre que cumplan los requisitos de legitimación previstos en esta ley, excepto el de estar 
en posesión de la nacionalidad española, podrán interesar la rectificación de la mención del 
sexo y el cambio del nombre en los documentos que se les expidan, ante la autoridad 
competente para ello. A estos efectos, la autoridad competente instará al Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a que recabe la información disponible en 
la representación exterior de España que corresponda sobre si en el país de origen existen 
impedimentos legales o de hecho para llevar a cabo dicha rectificación registral. Dicho 
Ministerio comunicará la información disponible a la autoridad solicitante en el plazo máximo 
de un mes.

2. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, habrán 
de habilitar procedimientos de adecuación de los documentos expedidos a los extranjeros 
que se encuentren en situación administrativa regular en España, que hayan procedido a 
realizar la rectificación registral correspondiente en su país de origen.
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Artículo 51.  Adecuación de documentos al cambio de nombre en el Registro Civil de 
personas menores de edad y principio de no discriminación.

1. En virtud del principio de respeto a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la 
personalidad y del derecho a la intimidad, las personas menores de edad que hayan 
obtenido la inscripción registral del cambio de nombre por razones de identidad sexual sin 
modificar dicha mención relativa al sexo en su inscripción de nacimiento, tienen derecho a 
que las Administraciones públicas, las entidades privadas y cualquier persona natural o 
jurídica con la que se relacionen expidan todos los documentos de la persona menor de 
edad con constancia de su nombre tal como aparezca inscrito por la rectificación operada en 
el Registro Civil.

2. Las mismas Administraciones públicas, entidades y personas estarán obligadas a 
dispensar a la persona menor de edad que haya cambiado su nombre en el Registro Civil el 
trato que corresponda a las personas del sexo con el que se identifica, sin que pueda 
producirse discriminación alguna por tal motivo y debiendo prevalecer siempre el principio de 
igualdad de trato.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, el cambio de nombre en el 
Registro previsto en este artículo no afectará a los derechos que puedan corresponder a las 
personas de acuerdo con su sexo registral.

CAPÍTULO II
Políticas públicas para promover la igualdad real y efectiva de las personas 

trans

Sección 1.ª Líneas generales de actuación de los poderes públicos para 
promover la igualdad real y efectiva de las personas trans

Artículo 52.  Estrategia estatal para la inclusión social de las personas trans.
1. La Estrategia estatal para la inclusión social de las personas trans será el instrumento 

principal para el impulso, desarrollo y coordinación de las políticas y los objetivos generales 
establecidos en este título en el ámbito de la Administración General del Estado.

La Estrategia tendrá carácter cuatrienal, y su elaboración, seguimiento y evaluación 
corresponderá al Ministerio de Igualdad, garantizándose la participación de los 
departamentos ministeriales cuyas actuaciones incidan especialmente en las personas trans 
y de las organizaciones sociales que incluyan entre sus objetivos la defensa de los derechos 
de las personas trans. La aprobación de esta Estrategia corresponderá al Consejo de 
Ministros.

2. La Estrategia estatal para la inclusión social de las personas trans incorporará de 
forma prioritaria medidas de acción positiva en los ámbitos laboral, educativo, sanitario y de 
vivienda.

3. La Estrategia incluirá la realización de los estudios necesarios para conocer la 
situación socioeconómica, en el ámbito de la salud y psicosocial de las personas trans, de 
forma que las medidas de acción positiva se apoyen en un diagnóstico claro, así como un 
sistema de indicadores para su adecuado seguimiento y evaluación, de modo que sea 
posible evaluar su eficacia y grado de cumplimiento.

4. El Ministerio de Igualdad elaborará y elevará al Gobierno un informe de evaluación 
intermedia sobre la ejecución de la Estrategia, una vez transcurridos dos años desde su 
aprobación, y un informe de evaluación final al cumplirse su período de vigencia. De estos 
informes se dará cuenta a las Cortes Generales.

Artículo 53.  Participación de las personas trans.
Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, adoptarán medidas 

encaminadas a:
a) Fomentar la participación de las personas trans en el diseño e implementación de las 

políticas que les afecten, a través de las organizaciones sociales que incluyan entre sus 
objetivos la defensa de sus derechos.
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b) Apoyar a las organizaciones sociales que incluyan entre sus objetivos la defensa de 
los derechos de las personas trans.

Sección 2.ª Medidas en el ámbito laboral para promover la igualdad real y 
efectiva de las personas trans

Artículo 54.  Fomento del empleo de las personas trans.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social, considerando las líneas de actuación de la 

Estrategia estatal para la inclusión social de las personas trans, diseñará medidas de acción 
positiva para la mejora de la empleabilidad de las personas trans y planes específicos para 
el fomento del empleo de este colectivo. En la elaboración de dichas medidas o planes, se 
tendrán en cuenta las necesidades específicas de las mujeres trans.

Artículo 55.  Integración sociolaboral de las personas trans.
1. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

adoptarán las medidas necesarias para impulsar la integración sociolaboral de las personas 
trans.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las Administraciones públicas 
podrán, entre otras, impulsar las siguientes medidas:

a) Desarrollar estrategias y campañas de concienciación en el ámbito laboral.
b) Implementar medidas para organismos públicos y empresas privadas que favorezcan 

la integración e inserción laboral de las personas trans.
c) Monitorizar la evolución de la situación laboral de las personas trans en su territorio de 

competencia.
d) Adoptar subvenciones que favorezcan la contratación de personas trans en situación 

de desempleo.
3. En la elaboración de planes de igualdad y no discriminación se incluirá expresamente 

a las personas trans, con especial atención a las mujeres trans.

Sección 3.ª Medidas en el ámbito de la salud para promover la igualdad real y 
efectiva de las personas trans

Artículo 56.  Atención sanitaria integral a personas trans.
La atención sanitaria a las personas trans se realizará conforme a los principios de no 

patologización, autonomía, decisión y consentimiento informados, no discriminación, 
asistencia integral, calidad, especialización, proximidad y no segregación.

Se asegurará, en todo caso, el respeto de su intimidad y la confidencialidad sobre sus 
características físicas, evitando las exploraciones innecesarias o su exposición sin un 
objetivo diagnóstico o terapéutico directamente relacionado.

Artículo 57.  Consentimiento informado.
El otorgamiento del consentimiento informado previo se realizará de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

Artículo 58.  Formación del personal sanitario, investigación y seguimiento.
Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias:
a) Garantizarán una formación suficiente, continuada y actualizada del personal 

sanitario, que tenga en cuenta las necesidades específicas de las personas trans, prestando 
especial atención a los problemas de salud asociados a las prácticas quirúrgicas a las que 
se someten, tratamientos hormonales y su salud sexual y reproductiva.

b) Fomentarán la investigación en el campo de las ciencias de la salud, así como la 
innovación tecnológica, en relación con la atención sanitaria a las personas trans.
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c) Establecerán indicadores que permitan hacer un seguimiento sobre los tratamientos, 
terapias e intervenciones a las personas trans, así como procedimientos de evaluación de la 
calidad asistencial durante todo el proceso de atención.

Artículo 59.  Protocolos de actuación en el ámbito de la salud y servicios especializados.
1. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, elaborarán y 

desarrollarán protocolos y procedimientos específicos para la atención de las personas trans.
2. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, podrán establecer 

servicios especializados conformados por equipos multidisciplinares de profesionales, que 
realicen, entre otras, algunas de las siguientes funciones:

a) Informar, apoyar y acompañar en todo el proceso de transición a las personas trans.
b) Prestar apoyo a la atención ambulatoria y a los centros especializados 

territorializados.
c) Llevar a cabo labores de investigación, estadística y seguimiento del conjunto del 

sistema.
3. El Ministerio de Sanidad, a través de la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios, velará por el suficiente abastecimiento de los medicamentos más 
comúnmente empleados en los tratamientos hormonales para personas trans y supervisará 
su suministro, a fin de evitar episodios recurrentes de desabastecimiento.

Sección 4.ª Medidas en el ámbito educativo para promover la igualdad real y 
efectiva de las personas trans

Artículo 60.  Tratamiento del alumnado menor de edad conforme al nombre registral.
El alumnado menor de edad que haya obtenido el cambio de nombre en el Registro, de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 48 y 51 de esta ley, tiene derecho a obtener un 
trato conforme a su identidad en todas las actividades que se desarrollen en el ámbito 
educativo.

Artículo 61.  Protocolos de atención al alumnado trans y contra el acoso transfóbico.
Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, elaborarán protocolos 

de apoyo y acompañamiento al alumnado trans, y contra el acoso transfóbico, para prevenir, 
detectar e intervenir ante situaciones de violencia y exclusión contra el alumnado trans.

TÍTULO III
Protección efectiva y reparación frente a la discriminación y la violencia por 

LGTBIfobia

CAPÍTULO I
Medidas generales de protección y reparación

Artículo 62.  Medidas de protección frente a la discriminación y la violencia.
1. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, garantizarán a las 

personas que sufren o están en riesgo de sufrir cualquier tipo de violencia o de 
discriminación por razón de las causas previstas en esta ley el derecho a recibir de forma 
inmediata una protección integral, real y efectiva.

2. A estos efectos, las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, 
adoptarán métodos o instrumentos suficientes para la prevención y detección de tales 
situaciones, y articularán medidas adecuadas para su cese inmediato.

3. Las personas empleadoras o prestadoras de bienes y servicios deberán adoptar 
métodos o instrumentos suficientes para la prevención y detección de las situaciones de 
discriminación por razón de las causas previstas en esta ley, así como articular medidas 
adecuadas para su cese inmediato.
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4. En la protección frente a la discriminación y la violencia por LGTIfobia podrá intervenir 
en todo caso la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, 
con las competencias y funciones establecidas en la Ley 15/2022, de 12 julio, integral para la 
igualdad de trato y la no discriminación.

Artículo 63.  Actuación administrativa contra la discriminación.
1. Cuando una autoridad pública, con ocasión del ejercicio de sus competencias, tenga 

conocimiento de un supuesto de discriminación por razón de las causas previstas en esta ley 
deberá, si es competente, incoar el correspondiente procedimiento administrativo, en el que 
se podrán acordar las medidas necesarias para investigar las circunstancias del caso y 
adoptar las medidas oportunas y proporcionadas para su eliminación o, en caso de no serlo, 
comunicar estos hechos de forma inmediata a la administración competente, de acuerdo con 
lo establecido en las leyes administrativas.

2. A los efectos de lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, los partidos 
políticos, las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales, las asociaciones 
profesionales de personas trabajadoras autónomas, las asociaciones de personas 
consumidoras y usuarias y las asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que 
tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos de las personas LGTBI y sus 
familias, podrán tener la consideración de interesadas en los procedimientos administrativos 
en los que la Administración tenga que pronunciarse en relación con una situación de 
discriminación por razón de las causas previstas en esta ley, siempre que cuenten con la 
autorización de la persona o personas afectadas. No será necesaria esta autorización 
cuando las personas afectadas sean una pluralidad indeterminada o de difícil determinación, 
sin perjuicio de que quienes se consideren afectados puedan también participar en el 
procedimiento.

3. Con el consentimiento expreso de las partes, la Autoridad Independiente para la 
Igualdad de Trato y la No Discriminación, podrá actuar como órgano de mediación o 
conciliación en los términos previstos en la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la 
igualdad de trato y la no discriminación.

Artículo 64.  Nulidad de los contratos y negocios jurídicos discriminatorios.
Las cláusulas de los contratos y negocios jurídicos que vulneren el derecho a la no 

discriminación por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o 
características sexuales serán nulas y se tendrán por no puestas.

Artículo 65.  Legitimación para la defensa del derecho a la igualdad de trato y no 
discriminación.

Sin perjuicio de la legitimación individual de las personas afectadas, los partidos 
políticos, las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales, las asociaciones 
profesionales de personas trabajadoras autónomas, las asociaciones de personas 
consumidoras y usuarias y las asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que 
tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos de las personas LGTBI o de 
sus familias estarán legitimadas, en los términos establecidos por las leyes procesales, para 
defender los derechos e intereses de las personas afiliadas o asociadas, en procesos 
judiciales civiles, contencioso-administrativos y sociales, siempre que cuenten con su 
autorización expresa, y para demandar en juicio la defensa de los intereses difusos cuando 
las personas afectadas sean una pluralidad indeterminada o de difícil determinación.

Artículo 66.  Reglas relativas a la carga de la prueba.
1. De acuerdo con lo previsto en las leyes procesales y reguladoras de los 

procedimientos administrativos, cuando la parte actora o la persona interesada alegue 
discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o 
características sexuales y aporte indicios fundados sobre su existencia, corresponderá a la 
parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una 
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justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de 
su proporcionalidad.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano judicial o 
administrativo, de oficio o a solicitud de la persona interesada, podrá recabar informe de los 
organismos públicos competentes en materia de igualdad y no discriminación por razón de 
las causas previstas en esta ley.

Artículo 67.  Derecho a la atención y al asesoramiento jurídico.
Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, establecerán los 

mecanismos necesarios para garantizar el derecho de las personas LGTBI a recibir toda la 
información y el asesoramiento jurídico especializado relacionado con la discriminación por 
las causas previstas en esta ley, sin perjuicio de la aplicación, en los casos en que proceda, 
de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

La Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación asistirá a 
las personas LGTBI en los términos que se establece en la Ley 15/2022, de 12 de julio, 
integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

CAPÍTULO II
Medidas de asistencia y protección frente a la violencia basada en la 

LGTBIfobia

Artículo 68.  Derecho de las víctimas de violencia a la asistencia integral y especializada.
Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, garantizarán una 

atención integral y especializada a las personas víctimas de violencia basada en la 
LGTBIfobia. Sin perjuicio de las medidas previstas en el capítulo anterior, este derecho 
comprenderá, al menos:

a) Información y orientación accesibles sobre sus derechos, así como sobre los recursos 
disponibles.

b) Asistencia psicológica y orientación jurídica.
c) Atención a las necesidades laborales y sociales que en su caso presente la víctima.
d) Servicios de traducción e interpretación, incluidos los servicios de interpretación o 

videointerpretación en lengua de signos, de guía-interpretación, de mediación comunicativa, 
subtitulación, guías intérpretes, y la asistencia de otro personal especializado de apoyo para 
la comunicación, así como los medios de apoyo a la comunicación oral que requiera cada 
persona.

Artículo 69.  Medidas de protección frente a la violencia en el ámbito familiar.
1. Cuando las personas LGTBI sufran violencia en el ámbito familiar se dictará una orden 

de protección en los términos establecidos en el artículo 544 ter.1 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882.

2. Las administraciones competentes en materia educativa escolarizarán 
inmediatamente a las personas descendientes que se vean afectadas por un cambio de 
residencia derivado de estos actos de violencia.

3. Existiendo una sentencia condenatoria por un delito de violencia doméstica, una orden 
de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar en favor 
de la víctima, esta podrá solicitar la reordenación de su tiempo de trabajo, la movilidad 
geográfica y el cambio de centro de trabajo a sus empleadores, que deberán atender la 
solicitud en la medida de sus posibilidades organizativas.
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CAPÍTULO III
Protección de los derechos de personas LGTBI en situaciones especiales

Artículo 70.  Personas LGTBI menores de edad.
1. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar a las personas LGTBI menores de edad el libre 
desarrollo de la personalidad y la integridad física, conforme a su orientación e identidad 
sexual, expresión de género o características sexuales, así como las condiciones materiales 
y afectivas que les permitan vivir dignamente y alcanzar el máximo bienestar, valorando y 
considerando como primordial el interés superior de la persona menor de edad en todas las 
acciones y decisiones que le conciernan.

2. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias:
a) Garantizarán el ejercicio de los derechos de las personas LGTBI menores de edad en 

condiciones de igualdad respecto al resto de las personas menores de edad.
b) Adoptarán las medidas oportunas para la protección de menores de edad LGTBI 

cuando se encuentren bajo su tutela durante su estancia en los centros de menores de edad, 
pisos tutelados o recursos en los que residan, garantizando el respeto a su orientación e 
identidad sexual, expresión de género o características sexuales.

c) Desarrollarán medidas de formación y sensibilización dirigidas a las personas que 
atiendan a personas LGTBI menores de edad.

d) Adoptarán las medidas oportunas para prevenir las agresiones que puedan sufrir las 
personas LGTBI menores de edad por razón de orientación sexual, identidad sexual, 
expresión de género y características sexuales.

e) Adoptarán las medidas oportunas para la protección de las personas menores de 
edad LGTBI declaradas en riesgo o en situación de desamparo, así como de las personas 
jóvenes mayores de edad o emancipadas que carezcan de recursos económicos propios, 
que hayan sido declarados en riesgo o en situación de desamparo durante su minoría de 
edad.

3. La negativa a respetar la orientación e identidad sexual, expresión de género o 
características sexuales de una persona menor, como componente fundamental de su 
desarrollo personal, por parte de su entorno familiar, deberá tenerse en cuenta a efectos de 
valorar una situación de riesgo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero.

Artículo 71.  Personas LGTBI con discapacidad o en situación de dependencia.
Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias:
a) Garantizarán la no discriminación y el respeto de las personas LGTBI con 

discapacidad o en situación de dependencia en las instalaciones o centros a los que acudan 
o permanezcan.

b) Adoptarán las medidas oportunas para la protección de las personas con 
discapacidad o en situación de dependencia que sean objeto de maltrato físico o psicológico 
por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características 
sexuales, por parte de las personas con las que convivan o profesionales que se encarguen 
de sus cuidados, haciendo especial hincapié en el cuidado de las personas con discapacidad 
o en situación de dependencia que carecen de autonomía física o de discernimiento con 
merma de su capacidad volitiva.

c) Desarrollarán medidas de formación y sensibilización dirigidas a las personas que 
atiendan a personas LGTBI con discapacidad o en situación de dependencia.

d) Promoverán la elaboración de materiales de sensibilización y formación sobre 
temática LGTBI adaptados a personas con discapacidad, así como la participación de las 
personas con discapacidad o en situación de dependencia en las acciones dirigidas a las 
personas LGTBI enmarcadas en esta ley.
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Artículo 72.  Personas extranjeras LGTBI.
Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, garantizarán a las 

personas extranjeras LGTBI que se encuentren en España, con independencia de su 
situación administrativa, la titularidad y el ejercicio del derecho a la igualdad de trato y no 
discriminación por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y 
características sexuales, en las mismas condiciones que a las personas de nacionalidad 
española, en los términos recogidos en esta ley y atendiendo a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 
y su integración social.

Artículo 73.  Personas mayores LGTBI.
1. Los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias, garantizarán que las 

personas mayores LGTBI reciban una protección y atención integral para la promoción de su 
autonomía personal y el envejecimiento activo, que les permita una vida digna, así como a 
acceder a una atención gerontológica adecuada a sus necesidades en los ámbitos sanitario, 
social y asistencial, de acuerdo con los principios de accesibilidad universal.

2. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, velarán por que los 
centros residenciales, los centros de día o cualquier otro tipo de centro al que se encuentren 
vinculadas las personas mayores garanticen el derecho a la no discriminación de las 
personas LGTBI, tanto en su individualidad como en sus relaciones sentimentales, 
adoptando las medidas necesarias para que los espacios puedan utilizarse sin que se 
produzca ningún tipo de discriminación por las causas establecidas en esta ley. Así mismo, 
se establecerán las medidas necesarias para garantizar la formación de los profesionales 
que trabajan en los centros, servicios y programas de servicios sociales destinados a las 
personas mayores, tanto públicos como privados, sobre la realidad de las personas LGTBI 
mayores.

3. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán en los 
espacios y recursos comunitarios dirigidos a las personas mayores de socialización, ocio, 
tiempo libre y educativo, tanto públicos como privados, actividades que contemplen la 
realidad de las personas mayores LGTBI.

Artículo 74.  Personas intersexuales.
1. Las personas intersexuales tienen derecho:
a) A recibir una atención integral y adecuada a sus necesidades sanitarias, laborales y 

educativas, entre otras, en igualdad efectiva de condiciones y sin discriminación con el resto 
de la ciudadanía.

b) Al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen, sin injerencias arbitrarias o 
ilegales en su privacidad.

2. Al inscribir el nacimiento de las personas intersexuales, en el caso de que el parte 
facultativo indicara la condición intersexual de la persona recién nacida, las personas 
progenitoras, de común acuerdo, podrán solicitar que la mención del sexo figure en blanco 
por el plazo máximo de un año. Transcurrido el plazo máximo de un año, la mención del 
sexo será obligatoria y su inscripción habrá de ser solicitada por las personas progenitoras.

Artículo 75.  Personas LGTBI en situación de sinhogarismo.
1. Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para la prevención del 

sinhogarismo entre personas LGTBI. Estas medidas tendrán como foco la detección precoz 
para prevenir situaciones de sinhogarismo que puedan sufrir las personas LGTBI, con 
especial atención a aquellas más jóvenes. Para ello, promoverán la cooperación de los 
ministerios y administraciones competentes para la búsqueda de soluciones y para la 
detección precoz del sinhogarismo en personas LGTBI.

2. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, impulsarán 
acciones tales como:
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a) Realización de investigaciones y estudios focalizados en los factores que llevan a las 
personas LGTBI a una situación de sinhogarismo, así como la realidad y necesidades 
específicas de estas.

b) Desarrollo de acciones de capacitación que garanticen una formación suficiente, 
continuada y actualizada del personal que trabaja con la población LGTBI en situación de 
sinhogarismo, que tenga en cuenta las necesidades específicas de las personas LGTBI que 
se encuentran o han pasado por una situación de sinhogarismo.

c) Adopción de las medidas oportunas para prevenir los delitos e incidentes de odio que 
sufren las personas LGTBI en situación de sinhogarismo por las causas contenidas en esta 
ley, así como por cualquier otra de las características protegidas en el artículo 22.4 del 
Código Penal y en artículo 2 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de 
trato y la no discriminación.

TÍTULO IV
Infracciones y sanciones

Artículo 76.  Objeto y ámbito de aplicación de este título.
1. El presente Título tiene por objeto establecer el régimen de infracciones y sanciones 

que garantizan las condiciones básicas en materia de igualdad de trato y no discriminación. 
Este régimen podrá ser objeto de desarrollo y tipificación específica por la legislación de las 
comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias.

En todo caso, en el orden social, el régimen aplicable será el regulado por el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. El régimen disciplinario de funcionarios y demás 
empleados públicos será el dispuesto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y su 
normativa de desarrollo.

Los procedimientos sancionadores se regirán por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

2. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o 
administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, de hecho y de 
fundamento. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de ilícito 
penal, la administración pasará el tanto de culpa al órgano judicial competente o al Ministerio 
Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial 
no dicte sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento o mientras el Ministerio 
Fiscal no comunique la improcedencia de iniciar o proseguir actuaciones. De no haberse 
estimado la existencia de ilícito penal, o en el caso de haberse dictado resolución de otro tipo 
que ponga fin al procedimiento penal, el Ministerio Fiscal o el órgano judicial competente 
comunicarán a la administración de origen la finalización del expediente penal, al efecto de 
que la Administración continúe, si procediera, con el expediente sancionador. Los hechos 
declarados probados por resolución penal firme vincularán a los órganos administrativos 
respecto de los procedimientos administrativos que sustancien.

3. Con el consentimiento expreso de las partes, la Autoridad Independiente para la 
Igualdad de Trato y la No Discriminación, podrá actuar como órgano de mediación o 
conciliación en los términos previstos en la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la 
igualdad de trato y la no discriminación.

Artículo 77.  Competencia.
1. La incoación e instrucción de los expedientes sancionadores, así como la imposición 

de las correspondientes sanciones administrativas, corresponderá a cada Administración 
pública en el ámbito de sus competencias, y a la Administración General del Estado cuando 
el ámbito territorial de la conducta infractora sea superior al de una comunidad autónoma. 
Cuando una comunidad autónoma observe que la potestad sancionadora corresponde a otra 
comunidad autónoma o a varias, lo pondrá en conocimiento de la Administración pública 
competente, dando traslado del expediente completo.
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En los casos en los que la Administración General del Estado incoe expediente 
sancionador por corresponder la conducta infractora al ámbito territorial superior al de una 
comunidad autónoma, deberá recabar informe de las comunidades autónomas afectadas en 
relación con los hechos constitutivos de infracción y los antecedentes que pudieran resultar 
de relevancia.

2. En el ámbito de la Administración General del Estado, el procedimiento se iniciará 
siempre de oficio, correspondiendo la instrucción a la Dirección General de Diversidad 
Sexual y Derechos LGTBI, y el órgano competente para resolver el procedimiento será la 
persona titular del Ministerio de Igualdad. No obstante, cuando se trate de infracciones muy 
graves y el importe de la sanción propuesta exceda los 100.000 euros, será competente el 
Consejo de Ministros.

Artículo 78.  Plazo de resolución.
El plazo máximo en que deberá notificarse la resolución del procedimiento sancionador 

será de seis meses.

Artículo 79.  Infracciones.
1. Las infracciones en materia de igualdad de trato y no discriminación por razón de 

orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales se califican 
como leves, graves y muy graves, en atención a la naturaleza de la obligación incumplida.

2. Son infracciones administrativas leves:
a) Utilizar o emitir expresiones vejatorias contra las personas por razón de su orientación 

e identidad sexual, expresión de género o características sexuales en la prestación de 
servicios públicos o privados.

b) No facilitar la labor o negarse parcialmente a colaborar con la acción investigadora de 
los servicios de inspección en el cumplimiento de los mandatos establecidos en esta ley.

c) Causar daños o deslucimiento, cuando no constituyan infracción penal, a bienes 
muebles o inmuebles pertenecientes a personas LGTBI o a sus familias por razón de su 
orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, o destinados 
a la protección de los derechos de las personas LGTBI, tales como centros asociativos 
LGTBI, o a la recuperación de la memoria histórica del colectivo LGTBI, tales como 
monumentos o placas conmemorativas.

3. Son infracciones administrativas graves:
a) La no retirada de las expresiones vejatorias a las que se refiere el apartado 2.a) de 

este artículo contenidas en sitios web o redes sociales por parte de la persona prestadora de 
un servicio de la sociedad de la información, una vez tenga conocimiento efectivo del uso de 
estas expresiones.

b) La realización de actos o la imposición de disposiciones o cláusulas en los negocios 
jurídicos que supongan, directa o indirectamente, un trato menos favorable a la persona por 
razón de su orientación o identidad sexual, expresión de género o características sexuales 
en relación con otra persona que se encuentre en situación análoga o comparable.

c) La obstrucción o negativa absoluta a la actuación de los servicios de inspección 
correspondientes en el cumplimiento de los mandatos establecidos en esta ley.

4. Son infracciones administrativas muy graves:
a) El acoso discriminatorio, cuando no constituya infracción penal, por razón de 

orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales.
b) Las represalias, entendidas como el trato adverso que reciba una persona como 

consecuencia de haber presentado una queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, 
destinado a impedir su discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión 
de género o características sexuales y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de 
igualdad.

c) La negativa a atender o asistir a quienes hayan sufrido cualquier tipo de discriminación 
por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, 
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por quien, por su condición o puesto, tenga obligación de atender a la víctima, cuando no 
constituya infracción penal.

d) La promoción o la práctica de métodos, programas o terapias de aversión, conversión 
o contracondicionamiento, ya sean psicológicos, físicos o mediante fármacos, que tengan 
por finalidad modificar la orientación sexual, la identidad sexual, o la expresión de género de 
las personas, con independencia del consentimiento que pudieran haber prestado las 
mismas o sus representantes legales.

e) La elaboración, utilización o difusión en centros educativos de libros de texto y 
materiales didácticos que presenten a las personas como superiores o inferiores en dignidad 
humana en función de su orientación e identidad sexual, expresión de género o 
características sexuales.

f) La convocatoria de espectáculos públicos o actividades recreativas que tengan como 
objeto la incitación a realizar conductas tipificadas como graves o muy graves en el presente 
Título.

g) La denegación, cuando no constituya infracción penal, del acceso a los 
establecimientos, bienes y servicios disponibles para el público y la oferta de los mismos, 
incluida la vivienda, cuando dicha denegación esté motivada por la orientación e identidad 
sexual, expresión de género o características sexuales de la persona.

h) La vulneración de la prohibición de prácticas de modificación genital en personas 
menores de doce años establecida en el artículo 19.2 de esta ley, cuando no constituya 
infracción penal.

i) La victimización secundaria, entendida como el incumplimiento por parte de las 
Administraciones públicas de las obligaciones de atención previstas en esta ley que den 
lugar a un nuevo daño psicológico para la víctima.

Artículo 80.  Sanciones y criterios de graduación.
1. Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento o con multa de 200 a 

2.000 euros.
2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 2.001 a 10.000 euros. 

Además, en atención al sujeto infractor y al ámbito en que la infracción se haya producido, 
podrán imponerse motivadamente como sanciones o medidas accesorias alguna o algunas 
de las siguientes:

a) La supresión, cancelación o suspensión, total o parcial, de subvenciones que la 
persona sancionada tuviera reconocidas o hubiera solicitado en el sector de actividad en 
cuyo ámbito se produce la infracción.

b) La prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública por un período de un año.
c) La prohibición de contratar con la Administración, sus organismos autónomos o entes 

públicos por un período de un año.
3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 10.001 a 150.000 euros. 

Además, en atención al sujeto infractor y al ámbito en que la infracción se haya producido, 
podrá imponerse motivadamente alguna o algunas de las sanciones o medidas accesorias 
siguientes:

a) La denegación, supresión, cancelación o suspensión, total o parcial, de subvenciones 
que la persona sancionada tuviera reconocidas o hubiera solicitado en el sector de actividad 
en cuyo ámbito se produce la infracción.

b) La prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública por un período de hasta 
tres años.

c) La prohibición de contratar con la Administración, sus organismos autónomos o entes 
públicos por un período de hasta tres años.

d) El cierre del establecimiento en que se haya producido la discriminación por un 
término máximo de tres años, cuando la persona infractora sea la responsable del 
establecimiento.

e) El cese en la actividad económica o profesional desarrollada por la persona infractora 
por un término máximo de tres años.
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4. La multa y la sanción accesoria, en su caso, impuesta por el órgano administrativo 
sancionador deberá guardar la debida adecuación y proporcionalidad con la gravedad del 
hecho constitutivo de la infracción, y el importe de la multa deberá fijarse de modo que a la 
persona infractora no le resulte más beneficioso su abono que la comisión de la infracción. 
En todo caso, las sanciones se determinarán con arreglo a los siguientes criterios:

a) La naturaleza y gravedad de los riesgos o perjuicios causados a las personas o 
bienes.

b) La intencionalidad de la persona infractora.
c) La reincidencia. A los efectos de lo previsto en esta ley, existe reincidencia cuando la o 

las personas responsables de la infracción hayan sido sancionadas antes de la comisión de 
la infracción, mediante resolución firme en vía administrativa, por la realización de una 
infracción de la misma naturaleza en el plazo de dos años, contados desde la notificación de 
aquella.

d) La trascendencia social de los hechos.
e) El beneficio que haya obtenido la persona infractora.
f) El incumplimiento de las advertencias o requerimientos que previamente haya 

realizado la Administración.
g) La reparación voluntaria de los daños causados o la subsanación de los hechos 

constitutivos de la infracción, siempre que ello tenga lugar antes de que recaiga resolución 
definitiva en el procedimiento sancionador.

h) Que los hechos constituyan discriminación múltiple.
5. Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u 

otras, se impondrá la sanción correspondiente a la infracción más grave.
6. En la imposición de sanciones, por resolución motivada del órgano que resuelva el 

expediente sancionador, con el consentimiento de la persona sancionada, y siempre que no 
se trate de infracciones muy graves, se podrá sustituir la sanción económica por la 
prestación de su cooperación personal no retribuida en actividades de utilidad pública, con 
interés social y valor educativo, o en labores de reparación de los daños causados o de 
apoyo o asistencia a las víctimas de los actos de discriminación, por la asistencia a cursos 
de formación o a sesiones individualizadas, o por cualquier otra medida alternativa que tenga 
la finalidad de sensibilizar a la persona infractora sobre la igualdad de trato y no 
discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o 
características sexuales, y de reparar el daño moral de las víctimas y de los grupos 
afectados.

Artículo 81.  Prescripción de las infracciones y de las sanciones.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y 

las leves a los nueve meses.
2. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los dos años, las 

graves al año y las leves a los seis meses.

Artículo 82.  Prohibición de ayudas a asociaciones que cometan, inciten o promocionen 
actos discriminatorios o de violencia contra las personas LGTBI.

No se concederán, proporcionarán, u otorgarán subvenciones, recursos ni fondos 
públicos de ningún tipo, ni directa ni indirectamente, a ninguna persona física o jurídica, 
pública, privada o de financiación mixta que cometa, incite o promocione LGTBIfobia, 
incluyendo la promoción o realización de terapias de conversión.

Disposición adicional primera.  Actualización de la cuantía de las sanciones.
Las cuantías de las sanciones podrán ser actualizadas periódicamente por el Gobierno 

mediante real decreto, a propuesta del Ministerio de Igualdad, teniendo en cuenta la 
evolución del Índice de Precios de Consumo.
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Disposición adicional segunda.  Igualdad de trato y no discriminación en el acceso a la 
vivienda.

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán garantizar 
que las personas LGTBI no sean discriminadas en el acceso a la vivienda.

A estos efectos, adoptarán medidas adecuadas y eficaces que tengan por objeto 
promover y garantizar la igualdad de trato y prevenir, corregir y eliminar toda forma de 
discriminación por razón de las causas previstas en esta ley en materia de acceso a la 
vivienda. Para ello, garantizarán el acceso en plena igualdad de oportunidades de las 
personas LGTBI a viviendas de promoción pública, y velarán por que no se produzca 
discriminación en el acceso a viviendas en alquiler.

Disposición adicional tercera.  Estudio del sexilio.
Se entiende por sexilio el abandono de las personas LGTBI de su lugar de residencia por 

sufrir rechazo, discriminación o violencia, dándose especialmente en las zonas rurales. En el 
plazo de un año desde la aprobación de esta ley, a través del Consejo de Participación de 
las personas LGTBI, se establecerán los mecanismos adecuados para recabar datos sobre 
la migración de las personas LGTBI dentro de España. Teniendo en cuenta los datos que se 
obtengan se contemplará, en su caso, el sexilio como causa de despoblación dentro de las 
medidas sobre políticas de despoblación del Gobierno de España.

Disposición adicional cuarta.  Aplicación supletoria de la Ley 15/2022, de 12 de julio, 
integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

Lo establecido en esta ley se llevará a cabo sin perjuicio de lo previsto con carácter 
general en la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no 
discriminación, que se aplicará en todo lo que no se encuentre regulado de manera 
específica en la presente ley.

Disposición transitoria primera.  Régimen transitorio de procedimientos.
A los procedimientos administrativos y judiciales ya iniciados con anterioridad a la 

entrada en vigor de esta ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa 
anterior, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda.

Disposición transitoria segunda.  Solicitudes de rectificación registral de la mención 
relativa al sexo en tramitación.

Las previsiones del Capítulo I del Título II de esta ley serán de aplicación a todos los 
procedimientos registrales de rectificación de la mención relativa al sexo que se encuentren 
en tramitación a la entrada en vigor de esta ley si la persona interesada solicita del 
encargado del Registro Civil la reconducción del procedimiento a esta nueva normativa, que 
se llevará a cabo según las instrucciones que a tal fin imparta la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Queda derogada la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral 

de la mención relativa al sexo de las personas.

Disposición final primera.  Modificación del Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que 
se publica el Código Civil.

El Código Civil queda modificado del siguiente modo:
Uno. El artículo 44 queda redactado en los siguientes términos:

«Toda persona tiene derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones 
de este Código.

El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes 
sean del mismo o de diferente sexo.»
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Dos. El artículo 108 queda redactado en los siguientes términos:
«La filiación puede tener lugar por naturaleza y por adopción. La filiación por 

naturaleza puede ser matrimonial y no matrimonial. Es matrimonial cuando los 
progenitores están casados entre sí.

La filiación matrimonial y la no matrimonial, así como la adoptiva, surten los 
mismos efectos, conforme a las disposiciones de este Código.»

Tres. El artículo 109 queda redactado en los siguientes términos:
«La filiación determina los apellidos con arreglo a lo dispuesto en la ley.
Si la filiación está determinada por ambas líneas, los progenitores de común 

acuerdo podrán decidir el orden de transmisión de su respectivo primer apellido, antes 
de la inscripción registral. Si no se ejercita esta opción, regirá lo dispuesto en la ley.

El orden de apellidos inscrito para el mayor de los hijos regirá en las inscripciones 
de nacimiento posteriores de sus hermanos del mismo vínculo.

El hijo, al alcanzar la mayoría de edad, podrá solicitar que se altere el orden de los 
apellidos.»

Cuatro. El artículo 110 queda redactado en los siguientes términos:
«Aunque no ostenten la patria potestad, ambos progenitores están obligados a 

velar por los hijos menores y a prestarles alimentos.»
Cinco. El artículo 120 queda redactado en los siguientes términos:

«La filiación no matrimonial quedará determinada legalmente:
1.º En el momento de la inscripción del nacimiento, por la declaración conforme 

realizada por el padre o progenitor no gestante en el correspondiente formulario oficial 
a que se refiere la legislación del Registro Civil.

2.º Por el reconocimiento ante el Encargado del Registro Civil, en testamento o en 
otro documento público.

3.º Por resolución recaída en expediente tramitado con arreglo a la legislación del 
Registro Civil.

4.º Por sentencia firme.
5.º Respecto de la madre o progenitor gestante, cuando se haga constar su 

filiación en la inscripción de nacimiento practicada dentro de plazo, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley del Registro Civil.»

Seis. El artículo 124 queda redactado en los siguientes términos:
«La eficacia del reconocimiento de la persona menor de edad requerirá el 

consentimiento expreso de su representante legal o la aprobación judicial con 
audiencia del Ministerio Fiscal y del progenitor legalmente conocido.

No será necesario el consentimiento o la aprobación si el reconocimiento se 
hubiere efectuado en testamento o dentro del plazo establecido para practicar la 
inscripción del nacimiento. La inscripción de la filiación del padre o progenitor no 
gestante así practicada podrá suspenderse a simple petición de la madre o progenitor 
gestante durante el año siguiente al nacimiento. Si el padre o progenitor no gestante 
solicitara la confirmación de la inscripción, será necesaria la aprobación judicial con 
audiencia del Ministerio Fiscal.»

Siete. El artículo 132 queda redactado en los siguientes términos:
«A falta de la correspondiente posesión de estado, la acción de reclamación de la 

filiación matrimonial, que es imprescriptible, corresponde a cualquiera de los dos 
progenitores o al hijo.

Si el hijo falleciere antes de transcurrir cuatro años desde que alcanzase plena 
capacidad, o durante el año siguiente al descubrimiento de las pruebas en que se 
haya de fundar la demanda, su acción corresponde a sus herederos por el tiempo que 
faltare para completar dichos plazos.»

Ocho. El artículo 137 queda redactado en los siguientes términos:
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«1. La filiación del padre o progenitor no gestante podrá ser impugnada por el hijo 
durante el año siguiente a la inscripción de la filiación. Si fuere menor o persona con 
discapacidad con medidas de apoyo, para impugnarla, el plazo del año se contará 
desde la mayoría de edad o desde la extinción de las medidas de apoyo.

El ejercicio de la acción, en interés del hijo que sea menor, corresponderá, 
asimismo, durante el año siguiente a la inscripción de la filiación, a la madre o 
progenitor gestante que ostente la patria potestad, a su representante legal o al 
Ministerio Fiscal.

Si se tratare de persona con discapacidad con medidas de apoyo, esta, quien 
preste el apoyo y se encuentre expresamente facultado para ello o, en su defecto, el 
Ministerio Fiscal, podrán, asimismo, ejercitar la acción de impugnación durante el año 
siguiente a la inscripción de la filiación.

2. Si el hijo, pese a haber transcurrido más de un año desde la inscripción en el 
registro, desde su mayoría de edad o desde la extinción de la medida de apoyo, 
desconociera la falta de paternidad biológica de quien aparece inscrito como su padre 
o progenitor no gestante, el cómputo del plazo de un año comenzará a contar desde 
que tuviera tal conocimiento.

3. Cuando el hijo falleciere antes de transcurrir los plazos establecidos en los 
párrafos anteriores, su acción corresponderá a sus herederos por el tiempo que faltare 
para completar dichos plazos.

4. Si falta en las relaciones familiares la posesión de estado de filiación 
matrimonial, la demanda podrá ser interpuesta en cualquier tiempo por el hijo o sus 
herederos.»

Nueve. El artículo 139 queda redactado en los siguientes términos:
«La madre o progenitor que conste como gestante podrá ejercitar la acción de 

impugnación de la filiación justificando la suposición del parto o no ser cierta la 
identidad del hijo.»

Diez. El artículo 163 queda redactado en los siguientes términos:
«Siempre que en algún asunto los progenitores tengan un interés opuesto al de 

sus hijos no emancipados, se nombrará a éstos un defensor que los represente en 
juicio y fuera de él. Se procederá también a este nombramiento cuando los 
progenitores tengan un interés opuesto al del hijo menor emancipado cuya capacidad 
deban completar.

Si el conflicto de intereses existiera solo con uno de los progenitores, corresponde 
al otro por Ley y sin necesidad de especial nombramiento representar al menor o 
completar su capacidad.»

Once. El artículo 170 queda redactado en los siguientes términos:
«Cualquiera de los progenitores podrá ser privado total o parcialmente de su 

potestad por sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes inherentes a la 
misma o dictada en causa criminal o matrimonial.

Los Tribunales podrán, en beneficio e interés del hijo, acordar la recuperación de 
la patria potestad cuando hubiere cesado la causa que motivó la privación.»

Doce. Se introduce un nuevo artículo 958 bis, dentro de la sección primera del capítulo V 
del título III, en los siguientes términos:

«Artículo 958 bis.  
Todas las referencias realizadas a la viuda en esta sección, se entenderán hechas 

a la viuda o al cónyuge supérstite gestante.»
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Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que 
se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en 
materia de adopción.

La disposición adicional tercera de la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se 
modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en 
materia de adopción, queda redactada en los siguientes términos:

«Tercera.
Las referencias de esta ley a la capacidad de los cónyuges para adoptar 

simultáneamente a un menor serán también aplicables a los integrantes de una pareja 
unida de forma permanente por relación de afectividad análoga a la conyugal.»

Disposición final tercera.  Modificación de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se 
regulan las empresas de trabajo temporal.

El apartado 1 del artículo 11 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las 
empresas de trabajo temporal, queda redactado en los siguientes términos:

«1. Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendrán 
derecho, durante los períodos de prestación de servicios en las mismas, a la 
aplicación de las condiciones esenciales de trabajo y empleo que les corresponderían 
de haber sido contratados directamente por la empresa usuaria para ocupar el mismo 
puesto.

A estos efectos, se considerarán condiciones esenciales de trabajo y empleo las 
referidas a la remuneración, la duración de la jornada, las horas extraordinarias, los 
períodos de descanso, el trabajo nocturno, las vacaciones y los días festivos.

La remuneración comprenderá todas las retribuciones económicas, fijas o 
variables, establecidas para el puesto de trabajo a desarrollar en el convenio colectivo 
aplicable a la empresa usuaria que estén vinculadas a dicho puesto de trabajo. 
Deberá incluir, en todo caso, la parte proporcional correspondiente al descanso 
semanal, las pagas extraordinarias, los festivos y las vacaciones. Será 
responsabilidad de la empresa usuaria la cuantificación de las percepciones finales del 
trabajador y, a tal efecto, dicha empresa usuaria deberá consignar las retribuciones a 
que se refiere este párrafo en el contrato de puesta a disposición del trabajador.

Asimismo, los trabajadores contratados para ser cedidos tendrán derecho a que 
se les apliquen las mismas disposiciones que a los trabajadores de la empresa 
usuaria en materia de protección de las mujeres embarazadas y en período de 
lactancia, y de los menores, así como a la igualdad de trato entre hombres y mujeres y 
a la aplicación de las mismas disposiciones adoptadas con vistas a combatir las 
discriminaciones basadas en el sexo, la raza o el origen étnico, la religión o las 
creencias, la discapacidad, la edad, la orientación e identidad sexual, la expresión de 
género o las características sexuales.»

Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa.

La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, 
queda modificada como sigue:

Uno. Se introduce una nueva letra j) en el apartado 1 del artículo 19, en los siguientes 
términos:

«j) Para la defensa de los derechos e intereses de las personas víctimas de 
discriminación por orientación e identidad sexual, expresión de género o 
características sexuales, además de las personas afectadas y siempre que cuenten 
con su autorización expresa, estarán también legitimados los partidos políticos, las 
organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales, las asociaciones 
profesionales de personas trabajadoras autónomas, las asociaciones de personas 
consumidoras y usuarias y las asociaciones y organizaciones legalmente constituidas 
que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos de las personas 
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lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales o de sus familias, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la 
garantía de los derechos de las personas LGTBI.

Cuando las personas afectadas sean una pluralidad indeterminada o de difícil 
determinación, la legitimación para demandar en juicio la defensa de estos intereses 
difusos corresponderá exclusivamente a los organismos públicos con competencia en 
la materia, a los partidos políticos, las organizaciones sindicales, las organizaciones 
empresariales, las asociaciones profesionales de personas trabajadoras autónomas, 
las asociaciones de personas consumidoras y usuarias y las asociaciones y 
organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa y 
promoción de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e 
intersexuales o de sus familias.

La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso 
discriminatorio por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o 
características sexuales.»

Dos. El apartado 7 del artículo 60 queda redactado del siguiente modo:
«7. De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que 

las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por 
razón de sexo, orientación e identidad sexual, expresión de género o características 
sexuales y aporte indicios fundados sobre su existencia, corresponderá a la parte 
demandada la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente 
probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, de oficio o a 
instancia de parte, podrá recabar informe o dictamen de los organismos públicos 
competentes.»

Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil.

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda modificada como sigue.
Uno. Se introduce un nuevo artículo 11 ter, en los siguientes términos:

«Artículo 11 ter.  Legitimación para la defensa del derecho a la igualdad de trato y no 
discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o 
características sexuales.

1. Para la defensa de los derechos e intereses de las personas víctimas de 
discriminación por razones de orientación e identidad sexual, expresión de género o 
características sexuales, además de las personas afectadas y siempre que cuenten 
con su autorización expresa, estarán también legitimados los partidos políticos, las 
organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales, las asociaciones 
profesionales de personas trabajadoras autónomas, las asociaciones de personas 
consumidoras y usuarias y las asociaciones y organizaciones legalmente constituidas 
que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos de las personas 
lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales o de sus familias, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la 
garantía de los derechos de las personas LGTBI.

2. Cuando las personas afectadas sean una pluralidad indeterminada o de difícil 
determinación, la legitimación para demandar en juicio la defensa de estos intereses 
difusos corresponderá exclusivamente a los organismos públicos con competencia en 
la materia, a los partidos políticos, las organizaciones sindicales, las organizaciones 
empresariales, las asociaciones profesionales de personas trabajadoras autónomas, 
las asociaciones de personas consumidoras y usuarias y las asociaciones y 
organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa y 
promoción de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e 
intersexuales o de sus familias.
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3. La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso 
discriminatorio por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o 
características sexuales.»

Dos. Se introduce un nuevo artículo 15 quater en los siguientes términos:

«Artículo 15 quater.  Publicidad e intervención en procesos para la defensa del 
derecho a la igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación e identidad 
sexual, expresión de género o características sexuales.

1. En los procesos promovidos por partidos políticos, organizaciones sindicales, 
asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, organizaciones de personas 
consumidoras y usuarias y asociaciones y organizaciones legalmente constituidas, 
que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos de las personas 
lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales y de sus familias, se llamará al 
proceso a quienes tengan la condición de personas afectadas por haber sufrido la 
situación de discriminación que dio origen al proceso, para que hagan valer su 
derecho o interés individual. Este llamamiento se hará por el Letrado de la 
Administración de Justicia.

2. El Ministerio Fiscal será parte en estos procesos cuando el interés social lo 
justifique. El Tribunal que conozca de alguno de estos procesos comunicará su 
iniciación al Ministerio Fiscal para que valore la posibilidad de su personación.

3. Cuando se trate de un proceso en el que estén determinadas o sean fácilmente 
determinables las personas afectadas por la situación de discriminación, el 
demandante o demandantes deberán haber comunicado previamente su propósito de 
presentación de la demanda a todos los interesados. En este caso, tras el 
llamamiento, la persona afectada podrá intervenir en el proceso en cualquier 
momento, pero solo podrá realizar los actos procesales que no hubieran precluido.

4. Cuando se trate de un proceso en el que la situación de discriminación 
perjudique a una pluralidad de personas indeterminadas o de difícil determinación, el 
llamamiento suspenderá el curso del proceso por un plazo que no excederá de dos 
meses y que el Letrado de la Administración de Justicia determinará en cada caso 
atendiendo a las circunstancias o complejidad del hecho y a las dificultades de 
determinación y localización de las personas afectadas. El proceso se reanudará con 
la intervención de todas aquellas que hayan acudido al llamamiento, no admitiéndose 
la personación individual de personas afectadas en un momento posterior, sin perjuicio 
de que éstas puedan hacer valer sus derechos o intereses conforme a lo dispuesto en 
los artículos 221 y 519.»

Tres. El apartado 5 del artículo 217 queda redactado del siguiente modo:
«5. En aquellos procesos en los que las alegaciones de la parte actora se 

fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón del sexo, la orientación e 
identidad sexual, expresión de género o las características sexuales, y aporte indicios 
fundados sobre su existencia, corresponderá a la parte demandada la aportación de 
una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas 
adoptadas y de su proporcionalidad.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, de oficio o a 
instancia de parte, podrá recabar informe o dictamen de los organismos públicos 
competentes.»

Disposición final sexta.  Modificación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto.

El texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, queda modificado del siguiente modo:

Uno. El apartado 12 del artículo 8 queda redactado en los siguientes términos:
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«12. Las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones 
directas o indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad o favorables o 
adversas en materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás 
condiciones de trabajo, por circunstancias de sexo, origen, incluido el racial o étnico, 
estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación e 
identidad sexual, expresión de género, características sexuales, adhesión o no a 
sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con otros trabajadores en la 
empresa o lengua dentro del Estado español, así como las decisiones del empresario 
que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una 
reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial 
destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no 
discriminación.»

Dos. El apartado 13 bis del artículo 8 queda redactado en los siguientes términos:
«13 bis. El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, 

discapacidad, edad y orientación e identidad sexual, expresión de género o 
características sexuales y el acoso por razón de sexo, cuando se produzcan dentro 
del ámbito a que alcanzan las facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea 
el sujeto activo del mismo, siempre que, conocido por el empresario, este no hubiera 
adoptado las medidas necesarias para impedirlo.»

Tres. La letra d) del apartado 2 del artículo 10 bis queda redactada en los siguientes 
términos:

«d) Las decisiones adoptadas en aplicación de la Ley sobre implicación de los 
trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas, que contengan o 
supongan cualquier tipo de discriminaciones directas o indirectas desfavorables por 
razón de edad o discapacidad o favorables o adversas por razón de sexo, 
nacionalidad, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, religión o convicciones, 
ideas políticas, orientación e identidad sexual, expresión de género, características 
sexuales, adhesión o no a un sindicato, a sus acuerdos o al ejercicio, en general, de 
las actividades sindicales, o lengua.»

Cuatro. La letra c) del apartado 1 del artículo 16 queda redactada en los siguientes 
términos:

«c) Solicitar datos de carácter personal en los procesos de selección o establecer 
condiciones, mediante la publicidad, difusión o por cualquier otro medio, que 
constituyan discriminaciones para el acceso al empleo por motivos de sexo, origen, 
incluido el racial o étnico, edad, estado civil, discapacidad, religión o convicciones, 
opinión política, orientación e identidad sexual, expresión de género, características 
sexuales, afiliación sindical, condición social y lengua dentro del Estado.»

Disposición final séptima.  Modificación de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del 
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

La letra k) del artículo 17 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 
personal estatutario de los servicios de salud queda redactada en los siguientes términos:

«k) A la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, 
orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.»

Disposición final octava.  Modificación de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, 
el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

La Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia en el deporte queda modificada del siguiente modo:

Uno. Se introduce una nueva letra f) en el apartado 1 del artículo 1, en los siguientes 
términos:

CÓDIGO DEL DERECHO DEL FÚTBOL

§ 12  Ley para igualdad real y efectiva de personas trans y derechos de personas LGTBI

– 213 –



«f) Eliminar la LGTBIfobia, la discriminación por razón de orientación e identidad 
sexual, expresión de género o características sexuales, así como garantizar el 
principio de igualdad de trato de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e 
intersexuales en el deporte. A estos efectos, se entiende por homofobia, bifobia y 
transfobia y discriminación de las personas LGTBI de forma directa e indirecta, toda 
distinción, exclusión, o restricción basada en motivos de orientación e identidad sexual 
o expresión de género que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos 
humanos y libertades fundamentales o atentar contra su dignidad o su integridad física 
o psíquica o de crearle un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, 
ofensivo o molesto en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier 
otra esfera de la vida pública.»

Dos. El apartado 2 del artículo 2 queda redactado en los siguientes términos:
«2. Actos racistas, xenófobos o intolerantes en el deporte:
a) La realización de actos en que, públicamente o con intención de amplia 

difusión, y con ocasión del desarrollo de una prueba, competición o espectáculo 
deportivo, o próxima su celebración, una persona física o jurídica emita declaraciones 
o transmita informaciones en cuya virtud una persona o grupo de ellas sea 
amenazada, insultada o vejada por razón del origen racial, étnico, geográfico o social, 
así como por la religión, las convicciones, la discapacidad, la edad, la orientación e 
identidad sexual, expresión de género o características sexuales.

b) Las actuaciones que, con ocasión del desarrollo de una prueba, competición o 
espectáculo deportivo o próxima su celebración, o en los recintos deportivos, en sus 
aledaños, o en los medios de transporte públicos en los que se puedan desplazar a 
los recintos deportivos, supongan acoso, entendiendo por tal toda conducta no 
deseada relacionada con el origen racial o étnico, geográfico o social, así como la 
religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación e identidad sexual, expresión 
de género o características sexuales de una persona, que tenga como objetivo o 
consecuencia atentar contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio, humillante u 
ofensivo.

c) Las declaraciones, gestos o insultos proferidos en los recintos deportivos con 
motivo de la celebración de actos deportivos, en sus aledaños o en los medios de 
transporte públicos en los que se puedan desplazar a los mismos, que supongan un 
trato manifiestamente vejatorio para cualquier persona por razón de su origen racial, 
étnico, geográfico o social, así como por la religión, las convicciones, la discapacidad, 
edad, sexo, orientación e identidad sexual, expresión de género o características 
sexuales, así como los que inciten al odio entre personas y grupos o que atenten 
gravemente contra los derechos, libertades y valores proclamados en la Constitución.

d) La entonación, en los recintos deportivos con motivo de la celebración de actos 
deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte públicos en los que se 
puedan desplazar a los mismos, de cánticos, sonidos o consignas así como la 
exhibición de pancartas, banderas, símbolos u otras señales, que contengan 
mensajes vejatorios o intimidatorios, para cualquier persona por razón del origen 
racial, étnico, geográfico o social, por la religión, las convicciones, su discapacidad, 
edad, sexo, orientación e identidad sexual, expresión de género o características 
sexuales, así como los que inciten al odio entre personas y grupos o que atenten 
gravemente contra los derechos, libertades y valores proclamados en la Constitución.

e) La facilitación de medios técnicos, económicos, materiales, informáticos o 
tecnológicos que den soporte, inciten o ayuden a personas o grupos de personas a 
realizar en los recintos deportivos con motivo de la celebración de actos deportivos, en 
sus aledaños o en los medios de transporte públicos en los que se puedan desplazar 
a los mismos, los actos enunciados en los apartados anteriores.

f) La facilitación de medios técnicos, económicos, materiales, informáticos o 
tecnológicos a las personas y grupos que promuevan los comportamientos racistas, 
xenófobos, LGTBIfóbicos e intolerantes en el deporte, así como la creación utilización 
de soportes digitales con la misma finalidad.»

CÓDIGO DEL DERECHO DEL FÚTBOL

§ 12  Ley para igualdad real y efectiva de personas trans y derechos de personas LGTBI

– 214 –



Tres. La letra b) del apartado 1 del artículo 6 queda redactada en los siguientes términos:
«b) Introducir, exhibir o elaborar pancartas, banderas, símbolos u otras señales 

con mensajes que inciten a la violencia o en cuya virtud una persona o grupo de ellas 
sea amenazada, insultada o vejada por razón de su origen racial o étnico, su religión o 
convicciones, su discapacidad, edad, sexo, la orientación e identidad sexual, 
expresión de género o características sexuales.»

Cuatro. Las letras a) y g) del apartado 1 del artículo 16 quedan redactadas en los 
siguientes términos:

«a) La aprobación y ejecución de planes y medidas dirigidas a prevenir la 
violencia, el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y la intolerancia en el deporte, 
contemplando determinaciones adecuadas en los aspectos social y educativo.»

«g) La eliminación de obstáculos y barreras que impidan la igualdad de trato y la 
incorporación sin discriminación alguna de los inmigrantes y las personas LGTBI que 
realicen actividades deportivas no profesionales.»

Cinco. El apartado 3 del artículo 19 queda redactado en los siguientes términos:
«3. La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la 

Intolerancia en el Deporte promoverá la colaboración con las organizaciones no 
gubernamentales que trabajen contra el racismo, los derechos de las personas LGTBI 
y la violencia en el deporte.»

Seis. El artículo 20 queda redactado en los siguientes términos:
«1. La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la 

Intolerancia en el Deporte es un órgano colegiado encargado de la formulación y 
realización de políticas activas contra la violencia, la intolerancia y la evitación de las 
prácticas racistas, xenófobas y LGTBIfóbicas en el deporte.

2. La Comisión Estatal es un órgano integrado por representantes de la 
Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y Corporaciones 
Locales, de las federaciones deportivas españolas o ligas profesionales, asociaciones 
de deportistas y por personas de reconocido prestigio en el ámbito del deporte y la 
seguridad, la lucha contra la violencia, el racismo, la LGTBIfobia y la intolerancia, así 
como la defensa de los valores éticos que encarna el deporte.

La composición y funcionamiento de la Comisión Estatal se establecerán 
reglamentariamente.

3. Las funciones de la Comisión Estatal, entre otras que pudieran asignársele, son:
a) De realización de actuaciones dirigidas a:
1.º Promover e impulsar acciones de prevención contra la actuación violenta en los 

acontecimientos deportivos.
2.º Fomentar, coordinar y realizar campañas de divulgación y de sensibilización en 

contra de la violencia, el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y la intolerancia en todas 
sus formas, con el fin de conseguir que el deporte sea un referente de integración y 
convivencia social.

3.º Elaborar orientaciones y recomendaciones a las federaciones deportivas 
españolas, a las ligas profesionales, sociedades anónimas deportivas y clubes 
deportivos para la organización de aquellos espectáculos en los que razonablemente 
se prevea la posibilidad de actos violentos, racistas, xenófobos, de LGTBIfobia o 
intolerantes.

b) De elaboración, informe o participación en la formulación de políticas generales 
de sensibilización sobre la prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia, la 
LGTBIfobia y la intolerancia, orientadas especialmente a:

1.º Informar aquellos proyectos de disposiciones que le sean solicitados por las 
Administraciones públicas competentes en materia de espectáculos deportivos, en 
particular las relativas a policía de espectáculos deportivos, disciplina deportiva y 
reglamentaciones técnicas sobre instalaciones.
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2.º Informar preceptivamente las disposiciones de las comunidades autónomas 
que afecten al régimen estatal de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia, 
la LGTBIfobia y la intolerancia en el deporte y las disposiciones de las comunidades 
autónomas sobre prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y 
la intolerancia en el deporte que sean enviadas por aquellas.

c) De vigilancia y control, a efectos de:
1.º Proponer a las autoridades públicas competentes la adopción de medidas 

sancionadoras a quienes incumplan la normativa prevista en esta ley y en las normas 
que la desarrollan.

2.º Interponer recurso ante el Comité Español de Disciplina Deportiva contra los 
actos dictados en cualquier instancia por las federaciones deportivas en la aplicación 
del régimen disciplinario previsto en esta ley, cuando considere que aquellos no se 
ajustan al régimen de sanciones establecido.

3.º Instar a las federaciones deportivas españolas y ligas profesionales a modificar 
sus estatutos para recoger en los regímenes disciplinarios las normas relativas a la 
violencia, el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y la intolerancia en el deporte.

4.º Instar a las federaciones deportivas españolas a suprimir toda normativa que 
implique discriminación en la práctica deportiva de cualquier persona en función de su 
nacionalidad u origen, su orientación e identidad sexual, expresión de género o 
características sexuales.

5.º Promover medidas para la realización de los controles de alcoholemia en los 
espectáculos deportivos de alto riesgo, y para la prohibición de introducir en los 
mismos objetos peligrosos o susceptibles de ser utilizados como armas.

6.º Proponer el marco de actuación de las Agrupaciones de Voluntarios prevista en 
el artículo 19 de esta ley.

7.º Declarar un acontecimiento deportivo como de alto riesgo, a los efectos 
determinados en esta ley y en sus disposiciones de desarrollo.

8.º Coordinar su actuación con la desarrollada por los órganos periféricos de la 
Administración General del Estado con funciones en materia de prevención de la 
violencia en el deporte, así como el seguimiento de su actividad.

9.º En el marco de su propia reglamentación, ser uno de los proponentes anuales 
de la concesión del Premio Nacional que recompensa los valores de deportividad.

d) De información, elaboración de estadísticas y evaluación de situaciones de 
riesgo, destinadas a:

1.º Recoger y publicar anualmente los datos sobre violencia, racismo, xenofobia, 
LGTBIfobia e intolerancia en los espectáculos deportivos, previa disociación de los 
datos de carácter personal relacionados con las mismas, así como realizar encuestas 
sobre esta materia.

2.º Realizar informes y estudios sobre las causas y los efectos de la violencia, 
racismo, xenofobia, LGTBIfobia e intolerancia en el deporte.

e) De colaboración y cooperación con las comunidades autónomas:
Establecer mecanismos de colaboración y de cooperación con las comunidades 

autónomas para la ejecución de las medidas previstas en los apartados anteriores 
cuando fueran competencia de las mismas, y especialmente con los órganos que con 
similares finalidades que la Comisión Estatal existan en las comunidades autónomas.»

Siete. La letra g) del apartado 1 del artículo 21 queda redactada en los siguientes 
términos:

«g) La organización, participación activa o la incentivación y promoción de la 
realización de actos violentos, racistas, xenófobos, discriminatorios por razón de 
orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales o 
intolerantes de especial trascendencia por sus efectos para la actividad deportiva, la 
competición o para las personas que asisten o participan en la misma.»
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Disposición final novena.  Modificación de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del 
Trabajo Autónomo.

La letra a) del apartado 3 del artículo 4 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del 
Trabajo Autónomo, queda redactada en los siguientes términos:

«a) A la igualdad ante la ley y a no ser discriminados, directa o indirectamente, por 
razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, estado civil, religión, convicciones, 
discapacidad, edad, orientación e identidad sexual, expresión de género, 
características sexuales, uso de alguna de las lenguas oficiales dentro de España o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.»

Disposición final décima.  Modificación de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del 
derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

Se modifica el artículo 3, que queda redactado como sigue:

«Artículo 3.  La condición de refugiado.
La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados 

temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones 
políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género, orientación sexual o de 
identidad sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a 
causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida 
que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su 
residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, 
no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del 
artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9.»

Disposición final undécima.  Modificación de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro 
Civil.

La Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, queda modificada del siguiente modo:
Uno. Se modifica el artículo 44, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 44.  Inscripción de nacimiento y filiación.
1. Son inscribibles los nacimientos de las personas, conforme a lo previsto en el 

artículo 30 del Código Civil.
2. La inscripción hace fe del hecho, fecha, hora y lugar del nacimiento, identidad, 

sexo y, en su caso, filiación del inscrito.
3. La inscripción de nacimiento se practicará en virtud de declaración formulada en 

documento oficial debidamente firmado por el o los declarantes, acompañada del 
parte facultativo. A tal fin, el médico, el enfermero especialista en enfermería 
obstétrico-ginecológica o el enfermero que asista al nacimiento, dentro o fuera del 
establecimiento sanitario, comprobará, por cualquiera de los medios admitidos en 
derecho, la identidad de la madre del recién nacido a los efectos de su inclusión en el 
parte facultativo. Los progenitores realizarán su declaración mediante la 
cumplimentación del correspondiente formulario oficial, en el que se contendrán las 
oportunas advertencias sobre el valor de tal declaración conforme a las normas sobre 
determinación legal de la filiación.

En defecto del parte facultativo, deberá aportarse la documentación acreditativa en 
los términos que reglamentariamente se determinen.

El Encargado del Registro Civil, una vez recibida y examinada la documentación, 
practicará inmediatamente la inscripción de nacimiento. Tal inscripción determinará la 
apertura de un nuevo registro individual, al que se asignará un código personal en los 
términos previstos en el artículo 6.

4. La filiación se determinará, a los efectos de la inscripción de nacimiento, de 
conformidad con lo establecido en las leyes civiles y en la Ley 14/2006, de 26 de 
mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
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Salvo en los casos a que se refiere el artículo 48, en toda inscripción de 
nacimiento ocurrida en España se hará constar necesariamente la filiación materna, 
aunque el acceso a la misma será restringido en los supuestos en que la madre por 
motivos fundados así lo solicite y siempre que renuncie a ejercer los derechos 
derivados de dicha filiación. En caso de discordancia entre la declaración y el parte 
facultativo o comprobación reglamentaria, prevalecerá este último.

La filiación del padre o de la madre no gestante en el momento de la inscripción 
del hijo, se hará constar:

a) Cuando conste debidamente acreditado el matrimonio con la madre gestante y 
resulte conforme con las presunciones de paternidad del marido establecidas en la 
legislación civil o, aun faltando aquellas y también si la madre estuviere casada con 
otra mujer, en caso de que concurra el consentimiento de ambos cónyuges, aunque 
existiera separación legal o de hecho.

b) Cuando el padre o la madre no gestante manifieste su conformidad a la 
determinación de tal filiación, siempre que la misma no resulte contraria a las 
presunciones establecidas en la legislación civil y no existiere controversia. Deberán 
cumplirse, además, las condiciones previstas en la legislación civil para su validez y 
eficacia.

En los supuestos en los que se constate que la madre tiene vínculo matrimonial 
con persona distinta de la que figura en la declaración o sea de aplicación la 
presunción prevista en el artículo 116 del Código Civil se practicará la inscripción de 
nacimiento de forma inmediata solo con la filiación materna y se procederá a la 
apertura de un expediente registral para la determinación de la filiación paterna.

5. En los casos de filiación adoptiva se hará constar, conforme a la legislación 
aplicable, la resolución judicial o administrativa que constituya la adopción, quedando 
sometida al régimen de publicidad restringida previsto en la presente ley.

6. El reconocimiento de la filiación no matrimonial con posterioridad a la inscripción 
de nacimiento podrá hacerse en cualquier tiempo con arreglo a las formas 
establecidas en la legislación civil aplicable. Si se realizare mediante declaración del 
padre o madre no gestante ante el encargado del Registro Civil, se requerirá el 
consentimiento expreso de la madre o persona trans gestante y del representante 
legal si fuera menor de edad o de la persona a la que se reconoce si fuera mayor. Si 
se tratare de personas con discapacidad respecto de las cuales se hubiesen 
establecido medidas de apoyo, se estará a lo que resulte de la resolución judicial que 
las haya establecido o del documento notarial en el que se hayan previsto o acordado. 
Para que sea posible la inscripción deberán concurrir, además, los requisitos para la 
validez o eficacia del reconocimiento exigidos por la legislación civil.

Podrá inscribirse la filiación mediante expediente aprobado por el Encargado del 
Registro Civil, siempre que no haya oposición del Ministerio Fiscal o de parte 
interesada notificada personal y obligatoriamente, si concurre alguna de las siguientes 
circunstancias:

1.ª Cuando exista escrito indubitado del padre o de la madre en que expresamente 
reconozca la filiación.

2.ª Cuando el hijo se halle en la posesión continua del estado de hijo del padre o 
de la madre, justificada por actos directos del mismo padre o de su familia.

3.ª Respecto de la madre o persona trans gestante, siempre que se pruebe 
cumplidamente el hecho del parto y la identidad del hijo.

Formulada oposición, la inscripción de la filiación solo podrá obtenerse por el 
procedimiento regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

7. En los supuestos de controversia y en aquellos otros que la ley determine, para 
hacer constar la filiación paterna se requerirá previa resolución judicial dictada 
conforme a las disposiciones previstas en la legislación procesal.

8. Una vez practicada la inscripción, el Encargado expedirá certificación literal 
electrónica de la inscripción de nacimiento y la pondrá a disposición del declarante o 
declarantes.»
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Dos. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 49 con la siguiente redacción:
«5. En el caso de que el parte facultativo indicara la condición intersexual del 

nacido, los progenitores, de común acuerdo, podrán solicitar que la mención del sexo 
figure en blanco por el plazo máximo de un año. Transcurrido dicho plazo, la mención 
al sexo será obligatoria y su inscripción habrá de ser solicitada por los progenitores.»

Tres. El artículo 51 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 51.  Principio de libre elección del nombre propio.
El nombre propio será elegido libremente y solo quedará sujeto a las siguientes 

limitaciones, que se interpretarán restrictivamente:
1.º No podrán consignarse más de dos nombres simples o uno compuesto.
2.º No podrán imponerse nombres que sean contrarios a la dignidad de la 

persona, ni los que hagan confusa la identificación. A efectos de determinar si la 
identificación resulta confusa no se otorgará relevancia a la correspondencia del 
nombre con el sexo o la identidad sexual de la persona.

3.º No podrá imponerse al nacido nombre que ostente uno de sus hermanos o 
hermanas con idénticos apellidos, a no ser que hubiera fallecido.»

Cuatro. El artículo 53 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 53.  Cambio de apellidos mediante declaración de voluntad.
El Encargado puede, mediante declaración de voluntad del interesado, autorizar el 

cambio de apellidos en los casos siguientes:
1.º La inversión del orden de apellidos.
2.º La anteposición de la preposición «de» al primer apellido que fuera usualmente 

nombre propio o empezare por tal, así como las conjunciones «y» o «i» entre los 
apellidos.

3.º La acomodación de los apellidos de los hijos mayores de edad o emancipados 
al cambio de apellidos de los progenitores cuando aquellos expresamente lo 
consientan.

4.º La regularización ortográfica de los apellidos a cualquiera de las lenguas 
oficiales correspondiente al origen o domicilio del interesado y la adecuación gráfica a 
dichas lenguas de la fonética de apellidos también extranjeros.

5.º  Cuando sobre la base de una filiación rectificada con posterioridad, el hijo o 
sus descendientes pretendieran conservar los apellidos que vinieren usando antes de 
la rectificación. Dicha conservación de apellidos deberá instarse dentro de los dos 
meses siguientes a la inscripción de la nueva filiación o, en su caso, a la mayoría de 
edad.»

Cinco. El artículo 69 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 69.  Presunción de nacionalidad española.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Civil y en tanto no conste la extranjería 

de los progenitores, se presumen españoles los nacidos en territorio español de 
progenitores también nacidos en España.

La misma presunción rige para la vecindad.»
Seis. El apartado 2 del artículo 91 queda redactado en los siguientes términos:

«2. Las menciones registrales relativas al nombre y sexo de las personas cuando 
se cumplan los requisitos de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas 
trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, se rectificarán 
mediante el procedimiento registral previsto en dicha norma. En tales casos, la 
inscripción tendrá eficacia constitutiva.»

Siete. Se añade una disposición adicional décima, en los siguientes términos:
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«Disposición adicional décima.  Terminología.
En las parejas del mismo sexo registral, las referencias hechas a la madre se 

entenderán hechas a la madre o progenitor gestante y las referencias hechas al padre 
se entenderán referidas al padre o progenitor no gestante.»

Disposición final duodécima.  Modificación de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
reguladora de la jurisdicción social.

Se introduce un nuevo apartado 5 en el artículo 17 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
reguladora de la jurisdicción social, reenumerándose como apartado 6 el actual apartado 5, 
en los siguientes términos:

«5. Para la defensa de los derechos e intereses de las personas víctimas de 
discriminación por orientación e identidad sexual, expresión de género o 
características sexuales, además de las personas afectadas y siempre que cuenten 
con su autorización expresa, estarán también legitimados los partidos políticos, las 
organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales, las asociaciones 
profesionales de personas trabajadoras autónomas, las organizaciones de personas 
consumidoras y usuarias y las asociaciones y organizaciones legalmente constituidas 
que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos de las personas 
lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales o de sus familias, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la 
garantía de los derechos de las personas LGTBI.

Cuando las personas afectadas sean una pluralidad indeterminada o de difícil 
determinación, la legitimación para demandar en juicio la defensa de estos intereses 
difusos corresponderá exclusivamente a los organismos públicos con competencia en 
la materia, a los partidos políticos, las organizaciones sindicales, las organizaciones 
empresariales, las asociaciones profesionales de personas trabajadoras autónomas, 
las organizaciones de personas consumidoras y usuarias y las asociaciones y 
organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa y 
promoción de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e 
intersexuales o de sus familias.

La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso 
discriminatorio por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o 
características sexuales.»

Disposición final decimotercera.  Modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la 
Jurisdicción Voluntaria.

La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, queda modificada del 
siguiente modo:

Uno. Se introduce un nuevo Capítulo I bis en el Título II, en los siguientes términos:

«CAPÍTULO I BIS
De la aprobación judicial de la modificación de la mención registral del 

sexo de personas mayores de doce años y menores de catorce

Artículo 26 bis.  Ámbito de aplicación.
Se aplicarán las disposiciones de este Capítulo para recabar aprobación judicial 

para la modificación de la mención registral del sexo por personas mayores de doce 
años y menores de catorce.

Artículo 26 ter.  Competencia, legitimación y postulación.
1. Será competente para conocer de este expediente el Juzgado de Primera 

Instancia del domicilio de la persona cuya mención registral pretenda rectificarse o, si 
no lo tuviera en territorio nacional, el de su residencia en dicho territorio.
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2. Podrán promover este expediente las personas mayores de doce años y 
menores de catorce, asistidas por sus representantes legales. En el supuesto de 
desacuerdo de los progenitores o representante legal, entre sí o con la persona menor 
de edad, se procederá al nombramiento de un defensor judicial de conformidad con lo 
previsto en los artículos 235 y 236 del Código Civil.

3. Si el expediente se insta por una persona menor con discapacidad, deberán 
disponerse en su favor las medidas de apoyo que pueda precisar.

4. En la tramitación del presente expediente no será preceptiva la intervención de 
abogado ni procurador.

Artículo 26 quater.  Tramitación.
1. El expediente, que será de tramitación preferente, se iniciará mediante solicitud 

en la que la persona legitimada manifieste su disconformidad con el sexo mencionado 
en su inscripción de nacimiento y solicite autorización judicial para que se proceda a la 
correspondiente rectificación registral de la mención al sexo y, en su caso, al nombre 
que aparece en la inscripción.

2. La solicitud deberá venir acompañada de cualesquiera medios documentales o 
testificales acreditativos de que la persona que insta el expediente ha mantenido de 
forma estable la disconformidad a la que se refiere el apartado anterior.

Admitida a trámite la solicitud, el Juez citará a comparecer al solicitante y, en su 
caso, a sus representantes legales, a las demás personas que estime oportuno, así 
como al Ministerio Fiscal.

3. El Juez podrá solicitar la práctica de las pruebas que considere necesarias para 
acreditar la madurez necesaria del menor y la estabilidad de su voluntad de rectificar 
registralmente la mención a su sexo, tendrá en consideración en todo momento el 
interés superior de la persona menor de edad y le facilitará la información sobre las 
consecuencias jurídicas de la rectificación solicitada y toda la información 
complementaria que proceda, en un lenguaje claro, accesible y adaptado a sus 
necesidades.

Deberá informarle asimismo de la existencia de las medidas de asistencia e 
información que estén a disposición de la persona solicitante en los ámbitos sanitario, 
social, laboral, educativo y administrativo, incluyendo medidas de protección contra la 
discriminación, promoción del respeto y fomento de la igualdad de trato. Igualmente, 
pondrá en conocimiento de la persona menor de edad legitimada la existencia de 
asociaciones y otras organizaciones de protección de los derechos en este ámbito a 
las que puede acudir.

4. Para su intervención como testigos serán idóneas todas las personas mayores 
de edad aun cuando estén ligadas a la persona solicitante por parentesco, por 
consanguinidad o afinidad en cualquier grado, vínculos de adopción, tutela o 
análogos, o relación de amistad.

Artículo 26 quinquies.  Resolución.
1. Previa audiencia de la persona menor, el Juez resolverá sobre la concesión o 

denegación de la aprobación judicial, considerando en todo caso el interés superior 
del menor de edad y previa comprobación de su voluntad estable de modificar la 
inscripción registral y de su madurez suficiente para comprender y evaluar de forma 
razonable e independiente las consecuencias de su decisión.

La concesión no podrá estar condicionada a la previa exhibición de informe 
médico o psicológico relativo a la identidad sexual, ni a la previa modificación de la 
apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, 
quirúrgicos o de otra índole.

2. El testimonio de dicha resolución se remitirá al Registro Civil competente para 
proceder, en su caso, a la inscripción de la rectificación aprobada judicialmente.»

Dos. Se introduce un nuevo Capítulo I ter en el Título II, en los siguientes términos:
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«CAPÍTULO I TER
De la aprobación judicial de la nueva modificación de la mención registral 
relativa al sexo con posterioridad a una reversión de la rectificación de la 

mención registral

Artículo 26 sexies.  Ámbito de aplicación.
Se aplicarán las disposiciones de este Capítulo para recabar aprobación judicial 

para la modificación de la mención registral relativa al sexo cuando respecto de la 
misma persona ya se haya realizado una rectificación de la inscripción registral 
relativa al sexo y una reversión de dicha modificación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 47, párrafo segundo, de la Ley para la igualdad real y efectiva 
de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

Artículo 26 septies.  Competencia, legitimación y postulación.
1. Será competente para conocer de este expediente el Juzgado de Primera 

Instancia del domicilio de la persona cuya mención registral pretenda rectificarse o, si 
no lo tuviera en territorio nacional, el de su residencia en dicho territorio.

2. Podrá promover este expediente cualquiera de las personas que estén 
legitimadas para instar la rectificación de la mención registral del sexo.

3. En la tramitación del presente expediente no será preceptiva la intervención de 
abogado ni procurador.

Artículo 26 octies.  Tramitación.
1. El expediente, que será de tramitación preferente, comenzará con la 

presentación de una solicitud en la que la persona interesada manifieste su voluntad 
de revertir la rectificación registral anteriormente producida. Deberá ir acompañada de 
los medios de prueba que desee utilizar.

2. Admitida a trámite la solicitud, el Juez citará a comparecencia al solicitante y, en 
su caso, a sus representantes legales, a las demás personas que estime oportuno, así 
como al Ministerio Fiscal.

3. El Juez podrá solicitar la práctica de cualesquiera otras pruebas que considere 
oportunas.

Artículo 26 nonies.  Resolución.
1. El Juez resolverá sobre la concesión o denegación de la aprobación judicial, 

considerando en todo caso, si el solicitante fuera persona menor de edad, el interés 
superior del menor.

2. El testimonio de dicha resolución se remitirá al Registro Civil competente para 
proceder, en su caso, a la inscripción de la rectificación aprobada judicialmente.»

Disposición final decimocuarta.  Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, queda modificado como sigue:

Uno. La letra c) del apartado 2 del artículo 4 queda redactada en los siguientes términos:
«c) A no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez 

empleados, por razones de sexo, estado civil, edad dentro de los límites marcados por 
esta ley, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas 
políticas, orientación e identidad sexual, expresión de género, características 
sexuales, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del 
Estado español.

Tampoco podrán ser discriminados por razón de discapacidad, siempre que se 
hallasen en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se 
trate.»
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Dos. La letra b) del apartado 4 del artículo 11 queda redactada como sigue:
«b) Las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con 

fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la 
lactancia, violencia de género, interrumpirán el cómputo de la duración del contrato.»

Tres. El apartado 3 del artículo 14 queda redactado como sigue:
«3. Transcurrido el periodo de prueba sin que se haya producido el desistimiento, 

el contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios 
prestados en la antigüedad de la persona trabajadora en la empresa.

Las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines 
de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia, 
violencia de género, que afecten a la persona trabajadora durante el periodo de 
prueba, interrumpen el cómputo del mismo siempre que se produzca acuerdo entre 
ambas partes.»

Cuatro. El apartado 1 del artículo 17 queda redactado en los siguientes términos:
«1. Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas 

de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del 
empresario que den lugar en el empleo, así como en materia de retribuciones, jornada 
y demás condiciones de trabajo, a situaciones de discriminación directa o indirecta 
desfavorables por razón de edad o discapacidad o a situaciones de discriminación 
directa o indirecta por razón de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, 
condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación e identidad 
sexual, expresión de género, características sexuales, adhesión o no a sindicatos y a 
sus acuerdos, vínculos de parentesco con personas pertenecientes a o relacionadas 
con la empresa y lengua dentro del Estado español.

Serán igualmente nulas las órdenes de discriminar y las decisiones del empresario 
que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una 
reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial 
destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no 
discriminación.

El incumplimiento de la obligación de tomar medidas de protección frente a la 
discriminación y la violencia dirigida a las personas LGTBI a que se refiere el artículo 
62.3 de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía 
de los derechos de las personas LGTBI dará lugar a la asunción de responsabilidad 
de las personas empleadoras en los términos del artículo 62.2 de la misma norma.»

Cinco. El apartado 8 del artículo 37 queda redactado como sigue:
«8. Las personas trabajadoras que tengan la consideración de víctimas de 

violencia de género o de víctimas del terrorismo tendrán derecho, para hacer efectiva 
su protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada 
de trabajo con disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de 
trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de 
otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa. 
También tendrán derecho a realizar su trabajo total o parcialmente a distancia o a 
dejar de hacerlo si este fuera el sistema establecido, siempre en ambos casos que 
esta modalidad de prestación de servicios sea compatible con el puesto y funciones 
desarrolladas por la persona.

Estos derechos se podrán ejercitar en los términos que para estos supuestos 
concretos se establezcan en los convenios colectivos o en los acuerdos entre la 
empresa y los representantes legales de las personas trabajadoras, o conforme al 
acuerdo entre la empresa y las personas trabajadoras afectadas. En su defecto, la 
concreción de estos derechos corresponderá a estas, siendo de aplicación las reglas 
establecidas en el apartado anterior, incluidas las relativas a la resolución de 
discrepancias.»

Seis. Los apartados 4 y 5 del artículo 40 quedan redactados como sigue:
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«4. Las personas trabajadoras que tengan la consideración de víctimas de 
violencia de género o de víctimas del terrorismo que se vean obligados a abandonar el 
puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando sus servicios, para hacer 
efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho 
preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o categoría 
equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de 
trabajo.

En tales supuestos, la empresa estará obligada a comunicar a los trabajadores las 
vacantes existentes en dicho momento o las que se pudieran producir en el futuro.

El traslado o el cambio de centro de trabajo tendrá una duración inicial de seis 
meses, durante los cuales la empresa tendrá la obligación de reservar el puesto de 
trabajo que anteriormente ocupaban los trabajadores.

Terminado este periodo, los trabajadores podrán optar entre el regreso a su puesto 
de trabajo anterior o la continuidad en el nuevo. En este último caso, decaerá la 
mencionada obligación de reserva.

5. Para hacer efectivo su derecho de protección a la salud, los trabajadores con 
discapacidad que acrediten la necesidad de recibir fuera de su localidad un 
tratamiento de habilitación o rehabilitación médico-funcional o atención, tratamiento u 
orientación psicológica relacionado con su discapacidad, tendrán derecho preferente a 
ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional, que la empresa tuviera 
vacante en otro de sus centros de trabajo en una localidad en que sea más accesible 
dicho tratamiento, en los términos y condiciones establecidos en el apartado anterior 
para las trabajadoras víctimas de violencia de género y para las víctimas del 
terrorismo.»

Siete. La letra n) del apartado 1 del artículo 45, que queda redactada de la siguiente 
manera:

«n) Decisión de la persona trabajadora que se vea obligada a abandonar su 
puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género.»

Ocho. El apartado 4 en el artículo 48, al que se añade un nuevo párrafo final, en los 
siguientes términos:

«A efectos de lo dispuesto en este apartado, el término de madre biológica incluye 
también a las personas trans gestantes.»

Nueve. La letra m) del apartado 1 del artículo 49, que queda redactada como sigue:
«m) Por decisión de la persona trabajadora que se vea obligada a abandonar 

definitivamente su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia 
de género.»

Diez. La letra b) del apartado 4 del artículo 53, que queda redactada como sigue:
«b) La de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo 

hasta el comienzo del periodo de suspensión a que se refiere la letra a); el de las 
personas trabajadoras que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren 
los apartados 4, 5 y 6 del artículo 37, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o 
estén disfrutando la excedencia prevista en el artículo 46.3; y el de las personas 
trabajadoras víctimas de violencia de género, por el ejercicio de su derecho a la tutela 
judicial efectiva o de los derechos reconocidos en esta ley para hacer efectiva su 
protección o su derecho a la asistencia social integral.»

Once. La letra b) del apartado 5 del artículo 55, que queda redactada como sigue:
«b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo 

hasta el comienzo del periodo de suspensión a que se refiere la letra a); el de las 
personas trabajadoras que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren 
los apartados 4, 5 y 6 del artículo 37, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o 
estén disfrutando la excedencia prevista en el artículo 46.3; y el de las personas 
trabajadoras víctimas de violencia de género, por el ejercicio de su derecho a la tutela 
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judicial efectiva o de los derechos reconocidos en esta ley para hacer efectiva su 
protección o su derecho a la asistencia social integral.»

Disposición final decimoquinta.  Modificación del texto refundido de la Ley de Empleo, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.

Se modifica la letra f) del apartado 4 del artículo 33 del texto refundido de la Ley de 
Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, que queda 
redactada en los siguientes términos:

«f) Garantizar, en su ámbito de actuación, el principio de igualdad en el acceso al 
empleo, no pudiendo establecer discriminación alguna, directa o indirecta, basada en 
motivos de origen, incluido el racial o étnico, sexo, edad, estado civil, religión o 
convicciones, opinión política, orientación e identidad sexual, expresión de género, 
características sexuales, afiliación sindical, condición social, lengua dentro del Estado 
y discapacidad, siempre que los trabajadores se hallasen en condiciones de aptitud 
para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate.»

Disposición final decimosexta.  Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre.

El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, queda modificado como sigue:

Uno. Las letras h) e i) del artículo 14 quedan redactadas en los siguientes términos:
«h) Al respeto de su intimidad, orientación e identidad sexual, expresión de 

género, características sexuales, propia imagen y dignidad en el trabajo, 
especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, de orientación e identidad 
sexual, expresión de género o características sexuales, moral y laboral.

i) A la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, 
sexo u orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, 
religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social.»

Dos. Se añade un nuevo segundo párrafo a la letra e) del artículo 48, con el siguiente 
tenor literal:

«A efectos de lo dispuesto en este apartado, el término de funcionarias 
embarazadas incluye también a las personas funcionarias trans gestantes.»

Tres. Se añade un último párrafo a la letra a) del artículo 49, con el siguiente tenor literal:
«A efectos de lo dispuesto en este apartado, el término de madre biológica incluye 

también a las personas trans gestantes.»
Cuatro. Se añade un último párrafo a la letra c) del artículo 49, con el siguiente tenor 

literal:
«A efectos de lo dispuesto en este apartado, el término de madre biológica incluye 

también a las personas trans gestantes.»
Cinco. La letra d) del artículo 49 queda redactada como sigue:

«d) Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria: las faltas 
de asistencia de las funcionarias víctimas de violencia de género, totales o parciales, 
tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así 
lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda.

Asimismo, las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer 
efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la 
reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la 
reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la 
aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo 
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que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca el plan de 
igualdad de aplicación o, en su defecto, la Administración pública competente en cada 
caso.

En el supuesto enunciado en el párrafo anterior, la funcionaria pública mantendrá 
sus retribuciones íntegras cuando reduzca su jornada en un tercio o menos.»

Seis. El apartado 4 del artículo 53 queda redactado en los siguientes términos:
«4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y 

libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna 
por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación e identidad 
sexual, expresión de género, características sexuales, religión o convicciones, opinión, 
discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.»

Siete. El apartado 1 del artículo 82 queda redactado como sigue:
«1. Las mujeres víctimas de violencia de género que se vean obligadas a 

abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando sus servicios, 
para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral, tendrán 
derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría 
profesional, de análogas características, sin necesidad de que sea vacante de 
necesaria cobertura. Aun así, en tales supuestos la Administración pública 
competente, estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en la misma 
localidad o en las localidades que la interesada expresamente solicite.

Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso.
En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género, se 

protegerá la intimidad de las víctimas, en especial, sus datos personales, los de sus 
descendientes y las de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia.»

Ocho. Los apartados 1 y 5 del artículo 89 quedan redactados como sigue:
«1. La excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes 

modalidades:
a) Excedencia voluntaria por interés particular.
b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
c) Excedencia por cuidado de familiares.
d) Excedencia por razón de violencia de género.
e) Excedencia por razón de violencia terrorista.»
«5. Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su 

protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la 
situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios 
previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma.

Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de 
trabajo que desempeñarán, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, 
carrera y derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.

Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este periodo por 
tres meses, con un máximo de dieciocho, con idénticos efectos a los señalados 
anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de la 
víctima.

Durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho 
a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a 
cargo.»

Nueve. La letra b) del apartado 2 del artículo 95 queda redactada en los siguientes 
términos:

«b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, identidad sexual, 
características sexuales, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón 
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de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación 
sexual, expresión de género, características sexuales, y el acoso moral y sexual.»

Disposición final decimoséptima.  Modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público.

Uno. Se modifica la letra b) del apartado 1 del artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre de Contratos del Sector Público, que queda redactada en los siguientes términos:

«b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia 
profesional que ponga en entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de 
falseamiento de la competencia, de integración laboral y de igualdad de oportunidades 
y no discriminación de las personas con discapacidad, o de extranjería, de 
conformidad con lo establecido en la normativa vigente; o por infracción muy grave en 
materia medioambiental de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, o 
por infracción muy grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el 
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción 
grave prevista en el artículo 22.2 del citado texto o por infracción grave o muy grave 
en materia de igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación e 
identidad sexual, expresión de género o características sexuales, cuando se acuerde 
la prohibición en los términos previstos en la Ley para la igualdad real y efectiva de las 
personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.»

Dos. Se añade un apartado 3 bis al artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público con el siguiente contenido:

«3 bis. Las Administraciones públicas incorporarán en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares condiciones especiales de ejecución o criterios de 
adjudicación dirigidos a la promoción de la igualdad de trato y no discriminación por 
razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características 
sexuales, siempre que exista vinculación con el objeto del contrato.»

Disposición final decimoctava.  Título competencial.
La presente ley se dicta al amparo de las competencias exclusivas atribuidas al Estado 

por los títulos competenciales recogidos en los artículos 149.1.1.ª, 2.ª, 3.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 
16.ª, 17.ª, 18.ª, 27.ª y 30.ª de la Constitución, en cuanto atribuyen al Estado competencias 
exclusivas para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos 
los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales; extranjería; relaciones internacionales; Administración de Justicia; 
legislación penal, penitenciaria y procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que 
en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las comunidades 
autónomas; legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las 
comunidades autónomas; legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y 
desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí 
donde existan; bases y coordinación general de la sanidad; legislación básica y régimen 
económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las 
comunidades autónomas; bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del 
régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados 
un tratamiento común ante ellas, el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las 
especialidades derivadas de la organización propia de las comunidades autónomas, 
legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas; normas básicas del 
régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación 
social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las 
comunidades autónomas; regulación de las condiciones de obtención, expedición y 
homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del 
artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los 
poderes públicos en esta materia.
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Disposición final decimonovena.  Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para el 

desarrollo y ejecución de esta ley, lo que habrá de realizar en el plazo de un año desde su 
entrada en vigor.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno habilitará por vía 
reglamentaria los procedimientos a que se refiere el artículo 50.2, en el ámbito de 
competencias de la Administración General del Estado.

Disposición final vigésima.  Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 

del Estado».
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§ 13

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la 
infancia y la adolescencia frente a la violencia

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 134, de 5 de junio de 2021
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2021-9347

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley 

orgánica:

PREÁMBULO

I
La lucha contra la violencia en la infancia es un imperativo de derechos humanos. Para 

promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados en la Convención 
sobre los Derechos del Niño es esencial asegurar y promover el respeto de su dignidad 
humana e integridad física y psicológica, mediante la prevención de toda forma de violencia.

La protección de las personas menores de edad es una obligación prioritaria de los 
poderes públicos, reconocida en el artículo 39 de la Constitución Española y en diversos 
tratados internacionales, entre los que destaca la mencionada Convención sobre los 
Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de 
noviembre de 1989 y ratificada por España en 1990.

Los principales referentes normativos de protección infantil circunscritos al ámbito de 
Naciones Unidas son los tres protocolos facultativos de la citada Convención y las 
Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, que se encargan de 
conectar este marco de Derecho Internacional con realidades educativas, sanitarias, 
jurídicas y sociales que atañen a niños, niñas y adolescentes. En el caso de esta ley 
orgánica, son especialmente relevantes la Observación General número 12, de 2009, sobre 
el derecho a ser escuchado, la Observación General número 13, de 2011, sobre el derecho 
del niño y la niña a no ser objeto de ninguna forma de violencia y la Observación General 
número 14, de 2014, sobre que el interés superior del niño y de la niña sea considerado 
primordialmente.

La Unión Europea, por su parte, expresa la «protección de los derechos del niño» a 
través del artículo 3 del Tratado de Lisboa y es un objetivo general de la política común, 
tanto en el espacio interno como en las relaciones exteriores.
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El Consejo de Europa, asimismo, cuenta con estándares internacionales para garantizar 
la protección de los derechos de las personas menores de edad como son el Convenio para 
la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual (Convenio de Lanzarote), el 
Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia 
doméstica (Convenio de Estambul), el Convenio sobre la lucha contra la trata de seres 
humanos o el Convenio sobre la Ciberdelincuencia; además de incluir en la Estrategia del 
Consejo de Europa para los derechos del niño (2016-2021) un llamamiento a todos los 
Estados miembros para erradicar toda forma de castigo físico sobre la infancia.

Esta ley orgánica se relaciona también con los compromisos y metas del Pacto de 
Estado contra la violencia de género, así como de la Agenda 2030 en varios ámbitos, y de 
forma muy específica con la meta 16.2: «Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas 
las formas de violencia y tortura contra los niños.» dentro del Objetivo 16 de promover 
sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. Las niñas, por su edad y sexo, muchas veces son 
doblemente discriminadas o agredidas. Por eso esta ley debe tener en cuenta las formas de 
violencia que las niñas sufren específicamente por el hecho de ser niñas y así abordarlas y 
prevenirlas a la vez que se incide en que solo una sociedad que educa en respeto e igualdad 
será capaz de erradicar la violencia hacia las niñas.

Con arreglo a la Convención sobre los Derechos del Niño y los otros referentes 
mencionados, España debe fomentar todas las medidas legislativas, administrativas, 
sociales y educativas necesarias para garantizar el derecho del niño, niña o adolescente a 
desarrollarse libre de cualquier forma de violencia, perjuicio, abuso físico o mental, descuido 
o negligencia, malos tratos o explotación.

El cuerpo normativo español ha incorporado importantes avances en la defensa de los 
derechos de las personas menores de edad, así como en su protección frente a la violencia. 
En esta evolución encaja la reforma operada en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y la Ley 26/2015, de 28 de 
julio, ambas de modificación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia, que 
introduce como principio rector de la actuación administrativa el amparo de las personas 
menores de edad contra todas las formas de violencia, incluidas las producidas en su 
entorno familiar, de género, la trata y el tráfico de seres humanos y la mutilación genital 
femenina, entre otras. Con acuerdo a la ley, los poderes públicos tienen la obligación de 
desarrollar actuaciones de sensibilización, prevención, asistencia y protección frente a 
cualquier forma de maltrato infantil, así como de establecer aquellos procedimientos 
necesarios para asegurar la coordinación entre las administraciones públicas competentes y, 
en este orden, revisar en profundidad el funcionamiento de las instituciones del sistema de 
protección a las personas menores de edad y constituir así una protección efectiva ante las 
situaciones de riesgo y desamparo.

En este contexto, el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del 26 de junio 
de 2014, acordó la creación de una Subcomisión de estudio para abordar el problema de la 
violencia sobre los niños y las niñas. Dicha Subcomisión adoptó ciento cuarenta 
conclusiones y propuestas que dieron lugar, en 2017, a la aprobación de la Proposición no 
de ley, por la que se instaba al Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en 
colaboración con las comunidades autónomas, a iniciar los trabajos para la aprobación de 
una ley orgánica para erradicar la violencia sobre la infancia.

Sin embargo, a pesar de dichos avances, el Comité de Derechos del Niño, con ocasión 
del examen de la situación de los derechos de la infancia en España en 2018, reiteró a 
nuestro país la necesidad de la aprobación de una ley integral sobre la violencia contra los 
niños y niñas, que debía resultar análoga en su alcance normativo a la aprobada en el marco 
de la violencia de género.

Por supuesto, la aprobación de una ley integral sobre la violencia contra los niños, niñas 
y adolescentes no solo responde a la necesidad de introducir en nuestro ordenamiento 
jurídico los compromisos internacionales asumidos por España en la protección integral de 
las personas menores de edad, sino a la relevancia de una materia que conecta de forma 
directa con el sano desarrollo de nuestra sociedad.

Como indica el Comité de los Derechos del Niño en la citada Observación General 
número 13, las graves repercusiones de la violencia y los malos tratos sufridos por los niños, 
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niñas y adolescentes son sobradamente conocidas. Esos actos, entre otras muchas 
consecuencias, pueden causar lesiones que pueden provocar discapacidad; problemas de 
salud física, como el retraso en el desarrollo físico y la aparición posterior de enfermedades; 
dificultades de aprendizaje incluidos problemas de rendimiento en la escuela y en el trabajo; 
consecuencias psicológicas y emocionales como trastornos afectivos, trauma, ansiedad, 
inseguridad y destrucción de la autoestima; problemas de salud mental como ansiedad y 
trastornos depresivos o intentos de suicidio, y comportamientos perjudiciales para la salud 
como el abuso de sustancias adictivas o la iniciación precoz en la actividad sexual.

La violencia sobre personas menores de edad es una realidad execrable y extendida a 
pluralidad de frentes. Puede pasar desapercibida en numerosas ocasiones por la intimidad 
de los ámbitos en los que tiene lugar, tal es el caso de las esferas familiar y escolar, entornos 
en los que suceden la mayor parte de los incidentes y que, en todo caso, debieran ser 
marcos de seguridad y desarrollo personal para niños, niñas y adolescentes. Además, es 
frecuente que en estos escenarios de violencia confluyan variables sociológicas, educativas, 
culturales, sanitarias, económicas, administrativas y jurídicas, lo que obliga a que cualquier 
aproximación legislativa sobre la cuestión requiera un amplio enfoque multidisciplinar.

Cabe destacar que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad son sujetos 
especialmente sensibles y vulnerables a esta tipología de violencia, expuestos de forma 
agravada a sus efectos y con mayores dificultades para el acceso, en igualdad de 
oportunidades, al ejercicio de sus derechos.

Esta ley combate la violencia sobre la infancia y la adolescencia desde una aproximación 
integral, en una respuesta extensa a la naturaleza multidimensional de sus factores de riesgo 
y consecuencias. La ley va más allá de los marcos administrativos y penetra en numerosos 
órdenes jurisdiccionales para afirmar su voluntad holística. Desde una perspectiva didáctica, 
otorga una prioridad esencial a la prevención, la socialización y la educación, tanto entre las 
personas menores de edad como entre las familias y la propia sociedad civil. La norma 
establece medidas de protección, detección precoz, asistencia, reintegración de derechos 
vulnerados y recuperación de la víctima, que encuentran su inspiración en los modelos 
integrales de atención identificados como buenas prácticas a la hora de evitar la 
victimización secundaria.

Esta ley es propicia a la colaboración con las comunidades autónomas y evita el 
fraccionamiento operativo que venía existiendo en una materia tan importante. Abre paso a 
un nuevo paradigma de prevención y protección común en todo el territorio del Estado frente 
a la vulneración de derechos de las personas menores de edad y favorece que el conjunto 
de las administraciones públicas, en el marco de sus respectivas competencias, refuercen su 
implicación en un objetivo de alcance general como es la lucha contra la violencia sobre los 
niños, niñas y adolescentes, del todo consecuente con los compromisos internacionales del 
Estado.

La ley, en definitiva, atiende al derecho de los niños, niñas y adolescentes de no ser 
objeto de ninguna forma de violencia, asume con rigor los tratados internacionales ratificados 
por España y va un paso más allá con su carácter integral en las materias que asocia a su 
marco de efectividad, ya sea en su realidad estrictamente sustantiva como en su voluntad 
didáctica, divulgativa y cohesionadora.

II
La ley se estructura en 60 artículos, distribuidos en un título preliminar y cinco títulos, 

nueve disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y veinticinco disposiciones 
finales.

El título preliminar aborda el ámbito objetivo y subjetivo de la ley, recogiendo la definición 
del concepto de violencia sobre la infancia y la adolescencia, así como el buen trato, y 
estableciendo los fines y criterios generales de la ley. Asimismo, regula la formación 
especializada, inicial y continua, de los y las profesionales que tengan un contacto habitual 
con personas menores de edad, y recoge la necesaria cooperación y colaboración entre las 
administraciones públicas, estableciéndose a tal efecto la creación de la Conferencia 
Sectorial de la infancia y la adolescencia, y la colaboración público-privada.

El título I recoge los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia, 
entre los que se encuentran su derecho a la información y asesoramiento, a ser escuchados 
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y escuchadas, a la atención integral, a intervenir en el procedimiento judicial o a la asistencia 
jurídica gratuita.

El título II está dedicado a regular el deber de comunicación de las situaciones de 
violencia. En este sentido, se establece un deber genérico, que afecta a toda la ciudadanía, 
de comunicar de forma inmediata a la autoridad competente la existencia de indicios de 
violencia ejercida sobre niños, niñas o adolescentes. Este deber de comunicación se 
configura de una forma más exigente para aquellos colectivos que, por razón de su cargo, 
profesión, oficio o actividad, tienen encomendada la asistencia, el cuidado, la enseñanza o la 
protección de personas menores de edad: personal cualificado de los centros sanitarios, 
centros escolares, centros de deporte y ocio, centros de protección a la infancia y de 
responsabilidad penal de menores, centros de acogida, de asilo y atención humanitaria y 
establecimientos en los que residan habitualmente niños, niñas o adolescentes. En estos 
supuestos, se establece la obligación de las administraciones públicas competentes de 
facilitar mecanismos adecuados de comunicación e intercambio de información.

Por otro lado, se prevé la dotación por parte de las administraciones públicas 
competentes de los medios necesarios y accesibles para que sean los propios niños, niñas y 
adolescentes víctimas de violencia, o que hayan presenciado una situación de violencia, los 
que puedan comunicarlo de forma segura y fácil. En relación con esto, se reconoce 
legalmente la importancia de los medios electrónicos de comunicación, tales como líneas 
telefónicas de ayuda a niños, niñas y adolescentes, que habrán de ser gratuitas y que las 
administraciones deberán promover, apoyar y divulgar.

Además, se regula de forma específica el deber de comunicación de la existencia de 
contenidos en Internet que constituyan una forma de violencia o abuso sobre los niños, niñas 
o adolescentes, sean o no constitutivos de delito, en tanto que el ámbito de Internet y redes 
sociales es especialmente sensible a estos efectos.

En todo caso, la ley garantiza la protección y seguridad, de las personas que cumplan 
con su deber de comunicación de situaciones de violencia, con el objetivo de incentivar el 
cumplimiento de tal deber.

El título III, que regula la sensibilización, prevención y detección precoz, recoge en su 
capítulo I la obligación por parte de la Administración General del Estado de disponer de una 
Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia, con especial 
incidencia en los ámbitos familiar, educativo, sanitario, de los servicios sociales, de las 
nuevas tecnologías, del deporte y el ocio y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El capítulo II recoge los diferentes niveles de actuación, incidiendo en la sensibilización, 
la prevención y la detección precoz. En concreto, profundiza en la necesidad de que las 
administraciones públicas establezcan planes y programas específicos de prevención de la 
violencia sobre la infancia y la adolescencia, identificando grupos de riesgo y especificando 
los recursos presupuestarios para llevarlos a cabo. También se apunta la necesidad de 
establecer medidas de sensibilización, prevención y detección precoz frente a los procesos 
de radicalización y adoctrinamiento que conducen a la violencia. En cuanto a detección 
precoz, se incide en la adopción de medidas que garanticen la comunicación de las 
situaciones de violencia que hayan sido detectadas.

El capítulo III, dedicado al ámbito familiar, parte de la idea de la familia, en sus múltiples 
formas, como unidad básica de la sociedad y medio natural para el desarrollo de los niños, 
niñas y adolescentes, debe ser objetivo prioritario de todas las administraciones públicas, al 
ser el primer escalón de la prevención de la violencia sobre la infancia, debiendo favorecer la 
cultura del buen trato, incluso desde el momento de la gestación.

Para ello, la ley refuerza los recursos de asistencia, asesoramiento y atención a las 
familias para evitar los factores de riesgo y aumentar los factores de prevención, lo que exige 
un análisis de riesgos en las familias, que permita definir los objetivos y las medidas a 
aplicar. Todos los progenitores requieren apoyos para desarrollar adecuadamente sus 
responsabilidades parentales, siendo una de sus implicaciones la necesidad de procurarse 
dichos apoyos para ejercer adecuadamente su rol. Por ello, antes que los apoyos con 
finalidad reparadora o terapéutica, deben prestarse aquellos que tengan una finalidad 
preventiva y de promoción del desarrollo de la familia. Todas las políticas en el ámbito 
familiar deben adoptar un enfoque positivo de la intervención familiar para reforzar la 
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autonomía y capacidad de las familias y desterrar la idea de considerar a las familias más 
vulnerables como las únicas que necesitan apoyos cuando no funcionan adecuadamente.

Destaca en la ley la referencia al ejercicio positivo de la responsabilidad parental, como 
un concepto integrador que permite reflexionar sobre el papel de la familia en la sociedad 
actual y al mismo tiempo desarrollar orientaciones y recomendaciones prácticas sobre cómo 
articular sus apoyos desde el ámbito de las políticas públicas de familia.

Por ello, la ley establece medidas destinadas a favorecer y adquirir tales habilidades, 
siempre desde el punto de vista de la individualización de las necesidades de cada familia y 
dedicando una especial atención a la protección del interés superior de la persona menor de 
edad en los casos de ruptura familiar y de violencia de género en el ámbito familiar.

El capítulo IV desarrolla diversas medidas de prevención y detección precoz de la 
violencia en los centros educativos que se consideran imprescindibles si se tiene en cuenta 
que se trata de un entorno de socialización central en la vida de los niños, niñas y 
adolescentes. La regulación propuesta profundiza y completa el marco establecido en el 
artículo 124 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, al establecer junto al 
plan de convivencia recogido en dicho artículo, la necesidad de protocolos de actuación 
frente a indicios de abuso y maltrato, acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de 
género, violencia doméstica, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia. Para el 
correcto funcionamiento de estos protocolos se constituye un coordinador o coordinadora de 
bienestar y protección, en todos los centros educativos. También se refleja la necesaria 
capacitación de las personas menores de edad en materia de seguridad digital.

El capítulo V regula la implicación de la Educación Superior y del Consejo de 
Universidades en la lucha contra la violencia sobre la infancia y la adolescencia.

Las medidas contenidas en el capítulo VI respecto al ámbito sanitario se orientan desde 
la necesaria colaboración de las administraciones sanitarias en el seno del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En este marco, se establece el compromiso de 
crear una nueva Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes con el 
mandato de elaborar un protocolo común de actuación sanitaria para la erradicación de la 
violencia sobre la infancia y la adolescencia. Además, en el marco de la atención universal a 
todas aquellas personas menores de edad en situación de violencia, se garantiza una 
atención a la salud mental integral y adecuada a su edad.

El capítulo VII refuerza el ejercicio de las funciones de protección de los niños, niñas y 
adolescentes por parte de los funcionarios que desarrollan su actividad profesional en los 
servicios sociales. En este sentido, se les atribuye la condición de agentes de la autoridad, 
en aras de poder desarrollar eficazmente sus funciones en materia de protección de 
personas menores de edad, debido a la posibilidad de verse expuestos a actos de violencia 
o posibles situaciones de alta conflictividad, como las relacionadas con la posible retirada del 
menor de su familia en casos de desamparo.

Además, se establece la necesidad de diseñar un plan de intervención familiar 
individualizado, con la participación del resto de administraciones, judicatura y agentes 
sociales implicados, así como un sistema de seguimiento y registro de casos que permita 
evaluar la eficacia de las distintas medidas puestas en marcha.

El capítulo VIII, regula las actuaciones que deben realizar y promover las 
administraciones públicas para garantizar el uso seguro y responsable de Internet por parte 
de los niños, niñas y adolescentes, familias, personal educador y profesionales que trabajen 
con personas menores de edad.

El capítulo IX dedicado al ámbito del deporte y el ocio establece la necesidad de contar 
con protocolos de actuación frente a la violencia en este ámbito y establece determinadas 
obligaciones a las entidades que realizan actividades deportivas o de ocio con personas 
menores de edad de forma habitual, y entre la que destaca el establecimiento de la figura del 
Delegado o Delegada de protección.

El capítulo X se centra en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y consta de 
dos artículos. El primero de ellos asegura que todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en 
todos sus niveles (estatal, autonómico, local), dispongan de unidades especializadas en la 
investigación y prevención, detección y actuación de situaciones de violencia sobre personas 
menores de edad y preparadas para una correcta y adecuada actuación ante tales casos, 
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así como que todos los integrantes de los Cuerpos Policiales reciban formación específica 
para el tratamiento de este tipo de situaciones.

El segundo artículo establece cuáles han de ser los criterios de actuación policial en 
casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia, la cual debe estar presidida por el 
respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y por la consideración de su 
interés superior. Sin perjuicio de los protocolos de actuación a que están sujetos los 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la ley recoge una relación de criterios de 
actuación obligatorios, cuya principal finalidad es lograr el buen trato al niño, niña o 
adolescente víctima de violencia y evitar la victimización secundaria.

Entre esos criterios de actuación obligatorios, es especialmente relevante la obligación 
de evitar, con carácter general, la toma de declaración a la persona menor de edad, salvo en 
aquellos supuestos que sea absolutamente necesaria. Ello es coherente con la reforma de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, 
por la que se pauta como obligatoria la práctica de prueba preconstituida por el órgano 
instructor. El objetivo de esta ley es que la persona menor de edad realice una única 
narración de los hechos, ante el Juzgado de Instrucción, sin que sea necesario que lo haga 
ni con anterioridad ni con posterioridad a ese momento.

El capítulo XI regula las competencias de la Administración General del Estado en el 
Exterior en relación con la protección de los intereses de los menores de nacionalidad 
española que se encuentren en el extranjero.

Por último, el capítulo XII recoge el papel de la Agencia Española de Protección de 
Datos en la protección de datos personales, garantizando los derechos digitales de las 
personas menores de edad al establecer un canal accesible y la retirada inmediata de los 
contenidos ilícitos.

El título IV sobre actuaciones en centros de protección de personas menores de edad, 
establece la obligatoriedad de los centros de protección de aplicar protocolos de actuación, 
cuya eficacia se someterá a evaluación, y que recogerán las actuaciones a seguir en aras de 
prevenir, detectar precozmente y actuar ante posibles situaciones de violencia. Asimismo, se 
establece una atención reforzada, en el marco de los protocolos anteriormente citados, a las 
actuaciones específicas de prevención, detección precoz e intervención en posibles casos 
de abuso, explotación sexual y trata de seres humanos que tengan como víctimas a 
personas menores de edad sujetas a medida protectora y que residan en centros 
residenciales.

Además, se establece la oportuna supervisión por parte del Ministerio Fiscal de los 
centros de protección de menores y se prevé la necesaria conexión informática con las 
entidades públicas de protección a la infancia, así como la permanente comunicación de 
estas con el Ministerio Fiscal y, en su caso, con la autoridad judicial que acordó el ingreso.

El título V dedicado a la organización administrativa recoge en su capítulo I el 
compromiso para la creación de un Registro Central de información sobre la violencia contra 
la infancia y la adolescencia, al que deberán remitir información las administraciones 
públicas, el Consejo General del Poder Judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El capítulo II, por su parte, introduce una regulación específica en relación a la 
certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, que pasa a 
denominarse Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos, 
desarrollando y ampliando la protección de las personas menores de edad a través del 
perfeccionamiento del sistema de exigencia del requisito de no haber cometido delitos contra 
la libertad o indemnidad sexuales o de trata de seres humanos para desarrollar actividades 
que supongan contacto habitual con personas menores de edad.

Se introduce una definición acerca de qué ha de entenderse, a los efectos de la ley, por 
profesiones, oficios y actividades que implican contacto habitual con personas menores de 
edad, limitándolo a aquellas que por su propia esencia conllevan un trato repetido, directo y 
regular, y no meramente ocasional, con niños, niñas y adolescentes, quedando en todo caso 
incluidas aquellas actividades o servicios que se dirijan específicamente a ellos.

A fin de ampliar la protección, se extiende la obligación de acreditar el requisito de no 
haber cometido delitos contra la libertad e indemnidad sexuales a todos los trabajadores y 
trabajadoras, por cuenta propia o ajena, tanto del sector público como del privado, así como 
a las personas voluntarias.
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Además, se establece el sentido negativo del silencio administrativo en los 
procedimientos de cancelación de antecedentes por delitos de naturaleza sexual iniciados a 
solicitud de la persona interesada.

Por lo que respecta a las disposiciones adicionales, se establece en ellas la necesaria 
dotación presupuestaria en el ámbito de la Administración de Justicia y los servicios sociales 
para luchar contra la victimización secundaria y cumplir las nuevas obligaciones 
encomendadas por la ley respectivamente, el mandato a las administraciones públicas, en el 
ámbito de sus competencias, para priorizar las soluciones habitacionales ante los 
desahucios de familias en el que alguno de sus integrantes sea una persona menor de edad, 
el seguimiento de los datos de opinión pública sobre la violencia hacia la infancia y 
adolescencia, a través de la realización de encuestas periódicas, el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de gastos de personal, la actualización de las referencias al 
Registro Central de Delincuentes Sexuales y al Registro Unificado de Maltrato Infantil. 
Asimismo, la disposición adicional sexta encomienda al Gobierno, en el plazo de un año, a 
establecer los mecanismos necesarios para realizar la comprobación automatizada de la 
existencia de antecedentes por las administraciones, empresas u otras entidades. Por su 
parte, la disposición adicional séptima recoge el compromiso para la creación de una 
Comisión de seguimiento encargada de analizar la puesta en marcha de la ley, sus 
repercusiones jurídicas y económicas y evaluación de su impacto. La disposición adicional 
octava garantiza a los niños y niñas en necesidad de protección internacional el acceso al 
territorio y a un procedimiento de asilo con independencia de su nacionalidad y de su forma 
de entrada en España, en los términos establecidos en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, 
reguladora del derecho de asilo y de protección subsidiaria. Por último, la disposición 
adicional novena mandata al Gobierno para regular el régimen de Seguridad Social de las 
personas acogedoras especializadas de dedicación exclusiva.

Por último, cabe destacar la modificación llevada a cabo de diferentes cuerpos 
normativos a través de las disposiciones finales de la ley.

La disposición final primera está dedicada a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal.

En los apartados primero y segundo se otorga una mayor seguridad jurídica tanto a las 
víctimas como a las personas perjudicadas por un delito. Así, se modifican los artículos 109 
bis y 110 reflejando la actual jurisprudencia que permite la personación de las mismas, una 
vez haya transcurrido el término para formular el escrito de acusación, siempre que se 
adhieran al escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal o por el resto de las 
acusaciones personadas. De esta forma, se garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva 
de las víctimas del delito a la vez que se respeta el derecho de defensa de las personas 
investigadas.

En el tercer apartado se modifica el artículo 261 y se establece una excepción al régimen 
general de dispensa de la obligación de denunciar, al determinar la obligación de denunciar 
del cónyuge y familiares cercanos de la persona que haya cometido un hecho delictivo 
cuando se trate de un delito grave cometido contra una persona menor de edad o con 
discapacidad necesitada de especial protección, adaptando nuestra legislación a las 
exigencias del Convenio de Lanzarote. Igualmente, en el apartado cuatro se modifica el 
artículo 416, de forma que se establecen una serie de excepciones a la dispensa de la 
obligación de declarar, con el fin de proteger en el proceso penal a las personas menores de 
edad o con discapacidad necesitadas de especial protección.

Los apartados quinto a decimocuarto regulan de forma completa y sistemática la prueba 
preconstituida, fijándose los requisitos necesarios para su validez. Además, se modifica la 
regulación de las medidas cautelares con carácter penal y de naturaleza civil que pueden 
adoptarse durante el proceso penal y que puedan afectar de cualquier modo a personas 
menores de edad o con discapacidad necesitadas de especial protección.

En relación con la prueba preconstituida es un instrumento adecuado para evitar la 
victimización secundaria, particularmente eficaz cuando las víctimas son personas menores 
de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Atendiendo a su 
especial vulnerabilidad se establece su obligatoriedad cuando el testigo sea una persona 
menor de catorce años o una persona con discapacidad necesitada de especial protección. 
En estos supuestos la autoridad judicial, practicada la prueba preconstituida, solo podrá 
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acordar motivadamente su declaración en el acto del juicio oral, cuando, interesada por una 
de las partes, se considere necesario.

Por tanto, se convierte en excepcional la declaración en juicio de los menores de catorce 
años o de las personas con discapacidad necesitadas de especial protección, 
estableciéndose como norma general la práctica de la prueba preconstituida en fase de 
instrucción y su reproducción en el acto del juicio evitando que el lapso temporal entre la 
primera declaración y la fecha de juicio oral afecten a la calidad del relato, así como la 
victimización secundaria de víctimas especialmente vulnerables.

La disposición final segunda modifica el artículo 92 del Código Civil para reforzar el 
interés superior del menor en los procesos de separación, nulidad y divorcio, así como para 
asegurar que existan las cautelas necesarias para el cumplimiento de los regímenes de 
guarda y custodia.

Asimismo, se modifica el artículo 154 del Código Civil, a fin de establecer con claridad 
que la facultad de decidir el lugar de residencia de los hijos e hijas menores de edad forma 
parte del contenido de la potestad que, por regla general, corresponde a ambos 
progenitores. Ello implica que, salvo suspensión, privación de la potestad o atribución 
exclusiva de dicha facultad a uno de los progenitores, se requiere el consentimiento de 
ambos o, en su defecto, autorización judicial para el traslado de la persona menor de edad, 
con independencia de la medida que se haya adoptado en relación a su guarda o custodia, 
como así se ha fijado ya explícitamente por algunas comunidades autónomas. Así, se 
aclaran las posibles dudas interpretativas con los conceptos autónomos de la normativa 
internacional, concretamente, el Reglamento 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 
2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales 
en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento 
(CE) n.º 1347/2000, y el Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el 
reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de 
medidas de protección de los niños, hecho en La Haya el 19 de octubre de 1996, en sus 
artículos 2, 9 y 3 respectivamente, ya que en la normativa internacional la custodia y la 
guarda comprenden el derecho de decidir sobre el lugar de residencia de la persona menor 
de edad, siendo un concepto autónomo que no coincide ni debe confundirse con el 
contenido de lo que se entiende por guarda y custodia en nuestras leyes internas. Ese 
cambio completa la vigente redacción del artículo 158 del Código Civil, que contempla como 
medidas de protección «Las medidas necesarias para evitar la sustracción de los hijos 
menores por alguno de los progenitores o por terceras personas y, en particular, el 
sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor».

Se modifica el artículo 158 del Código Civil, con el fin de que el Juez pueda acordar la 
suspensión cautelar en el ejercicio de la patria potestad y/o el ejercicio de la guarda y 
custodia, la suspensión cautelar del régimen de visitas y comunicaciones establecidos en 
resolución judicial o convenio judicialmente aprobado y, en general, las demás disposiciones 
que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios en 
su entorno familiar o frente a terceras personas, con la garantía de la audiencia de la 
persona menor de edad.

Por último, se modifica el artículo 172.5 del Código Civil, que regula los supuestos de 
cesación de la tutela y de la guarda provisional de las entidades públicas de protección, 
ampliando de 6 a 12 meses el plazo desde que el menor abandonó voluntariamente el 
centro.

La disposición final tercera correspondiente a la modificación de la Ley Orgánica 1/1979, 
de 26 de septiembre, General Penitenciaria, establece programas específicos para las 
personas internas condenadas por delitos relacionados con la violencia sobre la infancia y 
adolescencia a fin de evitar la reincidencia, así como el seguimiento de las mismas para la 
concesión de permisos y la libertad condicional.

La disposición final cuarta se destina a la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial. Mediante esta modificación se regula la necesidad de formación 
especializada en las carreras judicial y fiscal, en el cuerpo de letrados y en el resto de 
personal al servicio de la Administración de Justicia, exigida por toda la normativa 
internacional, en la medida en que las materias relativas a la infancia y a personas con 
discapacidad se refieren a colectivos vulnerables. Asimismo, se establece la posibilidad de 
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que, en las unidades administrativas, entre las que se encuentran los Institutos de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses y las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, dependientes del 
Ministerio de Justicia, se incorporen como funcionarios otros profesionales especializados en 
las distintas áreas de actuación de estas unidades, reforzando así el carácter multidisciplinar 
de la asistencia que se prestará a las víctimas.

La disposición final quinta modifica la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de 
Publicidad, con el objeto de declarar ilícita tanto a la publicidad que incite a cualquier forma 
de violencia o discriminación sobre las personas menores de edad como aquella que 
fomente estereotipos de carácter sexista, racista, estético, homofóbico o transfóbico o por 
razones de discapacidad.

La disposición final sexta relativa a la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal, incorpora diferentes modificaciones de importante calado.

Se da una nueva regulación a los delitos de odio, comprendidos en los artículos 22.4, 
314, 511, 512 y 515.4 del Código Penal. Para ello, la edad ha sido incorporada como una 
causa de discriminación, en una vertiente dual, pues no solo aplica a los niños, niñas y 
adolescentes, sino a otro colectivo sensible que requiere amparo, como son las personas de 
edad avanzada. Asimismo, dentro del espíritu de protección que impulsa este texto 
legislativo, se ha aprovechado la reforma para incluir la aporofobia y la exclusión social 
dentro de estos tipos penales, que responde a un fenómeno social en el que en la actuación 
delictiva subyace el rechazo, aversión o desprecio a las personas pobres, siendo un motivo 
expresamente mencionado en el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea.

Se extiende el tiempo de prescripción de los delitos más graves cometidos contra las 
personas menores de edad, modificando el día de comienzo de cómputo del plazo: el plazo 
de prescripción se contará a partir de que la víctima haya cumplido los treinta y cinco años 
de edad. Con ello se evita la existencia de espacios de impunidad en delitos que 
estadísticamente se han probado de lenta asimilación en las víctimas en el plano psicológico 
y, muchas veces, de tardía detección.

Se elimina el perdón de la persona ofendida como causa de extinción de la 
responsabilidad criminal, cuando la víctima del delito sea una persona menor de dieciocho 
años, completando de este modo la protección de los niños, niñas y adolescentes ante 
delitos perseguibles a instancia de parte.

Se configura como obligatoria la imposición de la pena de privación de la patria potestad 
a los penados por homicidio o por asesinato en dos situaciones: cuando el autor y la víctima 
tuvieran en común un hijo o una hija y cuando la víctima fuera hijo o hija del autor.

Se incrementa la edad a partir de la que se aplicará el subtipo agravado del delito de 
lesiones del artículo 148.3, de los doce a los catorce años, puesto que resulta una esfera de 
protección más apropiada en atención a la vulnerabilidad que se manifiesta en la señalada 
franja vital.

Se modifica la redacción del tipo agravado de agresión sexual, del tipo de abusos y 
agresiones sexuales a menores de dieciséis años y de los tipos de prostitución y explotación 
sexual y corrupción de menores (artículos 180, 183, 188 y 189) con el fin de adecuar su 
redacción a la realidad actual y a las previsiones de la presente ley. Además, se modifica el 
artículo 183 quater, para limitar el efecto de extinción de la responsabilidad criminal por el 
consentimiento libre del menor de dieciséis años, únicamente a los delitos previstos en los 
artículos 183, apartado 1, y 183 bis, párrafo primero, inciso segundo, cuando el autor sea 
una persona próxima a la persona menor por edad y grado de desarrollo o madurez física y 
psicológica, siempre que los actos no constituyan un atentado contra la libertad sexual de la 
persona menor de edad.

Se modifica el tipo penal de sustracción de personas menores de edad del artículo 225 
bis, permitiendo que puedan ser sujeto activo del mismo tanto el progenitor que conviva 
habitualmente con la persona menor de edad como el progenitor que únicamente lo tenga en 
su compañía en un régimen de estancias.

Por último, se crean nuevos tipos delictivos para evitar la impunidad de conductas 
realizadas a través de medios tecnológicos y de la comunicación, que producen graves 
riesgos para la vida y la integridad de las personas menores edad, así como una gran alarma 
social. Se castiga a quienes, a través de estos medios, promuevan el suicidio, la autolesión o 
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los trastornos alimenticios entre personas menores de edad, así como la comisión de delitos 
de naturaleza sexual contra estas. Además, se prevé expresamente que las autoridades 
judiciales retirarán estos contenidos de la red para evitar la persistencia delictiva.

La disposición final séptima modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia 
jurídica gratuita, reconociendo el derecho a la asistencia jurídica gratuita a las personas 
menores de edad y las personas con discapacidad necesitadas de especial protección 
cuando sean víctimas de delitos violentos graves con independencia de sus recursos para 
litigar.

La disposición final octava correspondiente a la modificación de la Ley Orgánica 1/1996, 
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, viene a completar la revisión del sistema de protección de 
la infancia y adolescencia llevada a cabo en el año 2015 con la descripción de los 
indicadores de riesgo para la valoración de la situación de riesgo. Asimismo, se introduce un 
nuevo artículo 14 bis para facilitar la labor de los servicios sociales en casos de urgencia. 
Por último, se establece un sistema de garantías en los sistemas de protección a la infancia, 
de las que deben cuidar las entidades públicas de protección, en especial respecto de niños, 
niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, como es el caso de los niños o niñas 
que llegan solos a España o de los niños, niñas y adolescentes privados de cuidado 
parental.

La reforma operada en la citada Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, se completa con 
la introducción de los artículos 20 ter a 20 quinquies a fin de regular las condiciones y el 
procedimiento aplicable a las solicitudes de acogimiento transfronterizo de menores 
procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte del Convenio 
de La Haya de 1996. La Autoridad Central Española debe garantizar el cumplimiento en 
estos casos de los derechos del niño y asegurarse que la medida de protección que se 
pretende ejecutar en España proteja su interés superior. También se regula el procedimiento 
para la transmisión de las solicitudes de acogimiento transfronterizo desde España a otro 
Estado miembro de la Unión Europea, conforme a los Reglamentos (CE) n.º 2201/2003 del 
Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, 
por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000 y (UE) 2019/1111 del Consejo, de 25 
de junio de 2019, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de 
menores, o a un Estado parte del citado Convenio de La Haya de 1996.

De este modo, se da cumplimiento no solo a las obligaciones derivadas de Convenios 
internacionales, sino que se adecúa la nueva redacción a los últimos criterios 
jurisprudenciales tanto del Tribunal Constitucional en la sentencia del Pleno 64/2019, de 9 de 
mayo de 2019, como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia de 11 de 
octubre de 2016.

La disposición final novena modifica los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, para fijar un plazo máximo de tres meses, desde su iniciación, 
en los procedimientos en los que se sustancie la oposición a las resoluciones administrativas 
en materia de protección de menores. Además, se prevé que las personas menores de edad 
podrán elegir, ellos mismos, a sus defensores, se reducen los plazos del procedimiento, y se 
contempla la posibilidad de que se adopten medidas cautelares.

La disposición final décima modifica el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, para hacer 
constar que la violencia de género a que se refiere dicha ley también comprende la violencia 
que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se ejerza sobre sus familiares o 
allegados menores de edad.

La disposición final undécima modifica el artículo 4 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 
enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, referido a los derechos de las 
víctimas de los delitos cometidos por personas menores de edad, a fin de configurar nuevos 
derechos de las víctimas de delitos de violencia de género cuando el autor de los hechos 
sea una persona menor de dieciocho años, adaptando lo previsto en el artículo al artículo 7.3 
de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.
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La disposición final duodécima modifica el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto, introduciendo una nueva infracción en el orden social por el hecho de dar ocupación 
a personas con antecedentes de naturaleza sexual en actividades relacionadas con 
personas menores de edad.

La disposición final decimotercera por la que se modifica la Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en 
materia de información y documentación clínica, establece que los registros relativos a la 
atención de las personas menores de edad víctimas de violencia deben constar en la historia 
clínica. Esto permitirá hacer un mejor seguimiento de los casos, así como estimar la 
magnitud de este problema de salud pública y facilitar su vigilancia.

La disposición final decimocuarta modifica la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones sanitarias, en relación con la expedición de los títulos de 
especialista en Ciencias de la Salud.

La disposición final decimoquinta modifica la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la 
Jurisdicción Voluntaria, con el fin de asegurar el derecho del niño, niña y adolescente a ser 
escuchado en los expedientes de su interés, salvaguardando su derecho de defensa, a 
expresarse libremente y garantizando su intimidad.

La disposición final decimosexta modifica la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la 
que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para actualizar la 
denominación de la especialidad en Medicina Legal y Forense.

La disposición final decimoséptima mandata al Gobierno para que, en el plazo de seis 
meses desde la aprobación de esta ley, proceda a la creación del Consejo Estatal de 
Participación de la Infancia y de la Adolescencia.

La disposición final decimoctava establece el título competencial, indicando que esta ley 
se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1, 1.ª, 2.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 16.ª, 18.ª, 27.ª, 
29.ª y 30.ª de la Constitución Española.

La disposición final decimonovena establece el carácter ordinario de determinadas 
disposiciones.

La disposición final vigésima contempla un mandato al Gobierno para la elaboración de 
dos proyectos de ley con el fin de establecer la especialización de la jurisdicción penal y civil, 
así como del Ministerio Fiscal. Igualmente, se establece que las administraciones 
competentes regularán en idéntico plazo la composición y funcionamiento de los Equipos 
Técnicos que presten asistencia especializada a los órganos judiciales especializados en 
infancia y adolescencia para la consecución de la mejora en la respuesta judicial, desde un 
enfoque multidisciplinar, y la protección igualitaria, adecuada y uniforme de los derechos de 
la infancia y de las personas con discapacidad.

La disposición final vigésima primera, regula la autorización al Consejo de Ministros y a 
los titulares de Derechos Sociales y Agenda 2030, Justicia e Interior a dictar cuantas normas 
sean necesarias para su desarrollo, con una especial referencia al régimen aplicable a las 
medidas de contención y seguridad en los centros de protección y reforma de menores.

Las disposiciones finales vigésima segunda y vigésima tercera regulan la necesaria 
adaptación de la normativa incompatible con lo previsto en la misma y la incorporación del 
Derecho de la Unión Europea, respectivamente.

La disposición final vigésima cuarta mandata al Gobierno, en el plazo de doce meses 
desde la aprobación de esta ley, para que proceda al desarrollo normativo del procedimiento 
para la determinación de la edad de los menores.

Por último, la disposición final vigésima quinta regula la entrada en vigor de esta ley.

III
Durante la tramitación de la ley se ha recabado informe del Consejo Económico y Social, 

el Consejo Fiscal, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo Nacional de la 
Discapacidad, el Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social y 
la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector. Asimismo, se ha 
consultado a las comunidades autónomas, así como a las entidades locales a través de la 
Federación Española de Municipios y Provincias. Finalmente, la ley ha sido informada por el 
Consejo Territorial de Servicios Sociales y Sistema para la Autonomía y Atención a la 
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Dependencia, así como por su Comisión Delegada, y por el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud y su Comité Consultivo.

Esta ley es coherente con los principios de buena regulación establecidos en el artículo 
129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
administraciones públicas. De lo expuesto en los párrafos anteriores se pone de manifiesto 
el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia, toda vez que mediante esta ley se 
da respuesta a la necesidad de contar con un marco normativo que regule un sistema de 
protección integral y uniforme en todo el territorio del Estado frente a la vulneración de 
derechos que significa la violencia sobre la infancia y la adolescencia, frente a la 
fragmentación del modelo actual, garantizando de esta forma una mayor protección de las 
personas menores de edad. Asimismo, la ley es acorde al principio de proporcionalidad, al 
contener la regulación imprescindible para la consecución de los objetivos previamente 
mencionados, e igualmente se ajusta al principio de seguridad jurídica en tanto que la ley es 
coherente con el ordenamiento jurídico nacional, e internacional, cumpliendo con lo 
establecido en el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño que señala la 
obligación de los Estados Partes de proteger a los niños, niñas y adolescentes contra toda 
forma de maltrato y con las recomendaciones hechas por el Comité de los Derechos del 
Niño a España en 2010 y 2018. En cuanto al principio de transparencia, durante la 
tramitación de la norma se ha realizado el trámite de consulta pública previa, así como el 
trámite de información pública de conformidad con lo previsto en el artículo 26, apartados 2 y 
6, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Por último, con respecto al principio 
de eficiencia, si bien supone un aumento de las cargas administrativas, estas son las 
mínimas imprescindibles para la consecución de los objetivos de la ley y en ningún caso 
innecesarias.

Como se menciona, la reforma completa la incorporación al derecho español de los 
artículos 3, apartados 2 a 4, 6 y 9, letras a), b) y g) de la Directiva 2011/93/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los 
abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que 
se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones Generales

Artículo 1.  Objeto.
1. La ley tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de 
violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de 
protección integral, que incluyan la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la 
protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida.

2. A los efectos de esta ley, se entiende por violencia toda acción, omisión o trato 
negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que 
amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de 
su forma y medio de comisión, incluida la realizada a través de las tecnologías de la 
información y la comunicación, especialmente la violencia digital.

En cualquier caso, se entenderá por violencia el maltrato físico, psicológico o emocional, 
los castigos físicos, humillantes o denigrantes, el descuido o trato negligente, las amenazas, 
injurias y calumnias, la explotación, incluyendo la violencia sexual, la corrupción, la 
pornografía infantil, la prostitución, el acoso escolar, el acoso sexual, el ciberacoso, la 
violencia de género, la mutilación genital, la trata de seres humanos con cualquier fin, el 
matrimonio forzado, el matrimonio infantil, el acceso no solicitado a pornografía, la extorsión 
sexual, la difusión pública de datos privados así como la presencia de cualquier 
comportamiento violento en su ámbito familiar.

3. Se entiende por buen trato a los efectos de la presente ley aquel que, respetando los 
derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, promueve activamente los 
principios de respeto mutuo, dignidad del ser humano, convivencia democrática, solución 
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pacífica de conflictos, derecho a igual protección de la ley, igualdad de oportunidades y 
prohibición de discriminación de los niños, niñas y adolescentes.

Artículo 2.  Ámbito de aplicación.
1. La presente ley es de aplicación a las personas menores de edad que se encuentren 

en territorio español, con independencia de su nacionalidad y de su situación administrativa 
de residencia y a los menores de nacionalidad española en el exterior en los términos 
establecidos en el artículo 51.

2. Las obligaciones establecidas en esta ley serán exigibles a todas las personas físicas 
o jurídicas, públicas o privadas, que actúen o se encuentren en territorio español. A estos 
efectos, se entenderá que una persona jurídica se encuentra en territorio español cuando 
tenga domicilio social, sede de dirección efectiva, sucursal, delegación o establecimiento de 
cualquier naturaleza en territorio español.

Artículo 3.  Fines.
Las disposiciones de esta ley persiguen los siguientes fines:
a) Garantizar la implementación de medidas de sensibilización para el rechazo y 

eliminación de todo tipo de violencia sobre la infancia y la adolescencia, dotando a los 
poderes públicos, a los niños, niñas y adolescentes y a las familias, de instrumentos eficaces 
en todos los ámbitos, de las redes sociales e Internet, especialmente en el familiar, 
educativo, sanitario, de los servicios sociales, del ámbito judicial, de las nuevas tecnologías, 
del deporte y el ocio, de la Administración de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.

b) Establecer medidas de prevención efectivas frente a la violencia sobre la infancia y la 
adolescencia, mediante una información adecuada a los niños, niñas y adolescentes, la 
especialización y la mejora de la práctica profesional en los distintos ámbitos de intervención, 
el acompañamiento de las familias, dotándolas de herramientas de parentalidad positiva, y el 
refuerzo de la participación de las personas menores de edad.

c) Impulsar la detección precoz de la violencia sobre la infancia y la adolescencia 
mediante la formación interdisciplinar, inicial y continua de los y las profesionales que tienen 
contacto habitual con los niños, niñas y adolescentes.

d) Reforzar los conocimientos y habilidades de los niños, niñas y adolescentes para que 
sean parte activa en la promoción del buen trato y puedan reconocer la violencia y 
reaccionar frente a la misma.

e) Reforzar el ejercicio del derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos, 
escuchados y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta debidamente en contextos de 
violencia contra ellos, asegurando su protección y evitando su victimización secundaria.

f) Fortalecer el marco civil, penal y procesal para asegurar la tutela judicial efectiva de los 
niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia.

g) Fortalecer el marco administrativo para garantizar una mejor tutela administrativa de 
los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia.

h) Garantizar la reparación y restauración de los derechos de las víctimas menores de 
edad.

i) Garantizar la especial atención a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en 
situación de especial vulnerabilidad.

j) Garantizar la erradicación y la protección frente a cualquier tipo de discriminación y la 
superación de los estereotipos de carácter sexista, racista, homofóbico, bifóbico, transfóbico 
o por razones estéticas, de discapacidad, de enfermedad, de aporofobia o exclusión social o 
por cualquier otra circunstancia o condición personal, familiar, social o cultural.

k) Garantizar una actuación coordinada y colaboración constante entre las distintas 
administraciones públicas y los y las profesionales de los diferentes sectores implicados en 
la sensibilización, prevención, detección precoz, protección y reparación.

l) Abordar y erradicar, desde una visión global, las causas estructurales que provocan 
que la violencia contra la infancia tenga cabida en nuestra sociedad.

m) Establecer los protocolos, mecanismos y cualquier otra medida necesaria para la 
creación de entornos seguros, de buen trato e inclusivos para toda la infancia en todos los 
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ámbitos desarrollados en esta ley en los que la persona menor de edad desarrolla su vida. 
Se entenderá como entorno seguro aquel que respete los derechos de la infancia y 
promueva un ambiente protector físico, psicológico y social, incluido el entorno digital.

n) Proteger la imagen del menor desde su nacimiento hasta después de su fallecimiento.

Artículo 4.  Criterios generales.
1. Serán de aplicación los principios y criterios generales de interpretación del interés 

superior del menor, recogidos en el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, así como los siguientes:

a) Prohibición de toda forma de violencia sobre los niños, niñas y adolescentes.
b) Prioridad de las actuaciones de carácter preventivo.
c) Promoción del buen trato al niño, niña y adolescente como elemento central de todas 

las actuaciones.
d) Promover la integralidad de las actuaciones, desde la coordinación y cooperación 

interadministrativa e intradministrativa, así como de la cooperación internacional.
e) Protección de los niños, niñas y adolescentes frente a la victimización secundaria.
f) Especialización y capacitación de los y las profesionales que tienen contacto habitual 

con los niños, niñas y adolescentes para la detección precoz de posibles situaciones de 
violencia.

g) Reforzar la autonomía y capacitación de las personas menores de edad para la 
detección precoz y adecuada reacción ante posibles situaciones de violencia ejercida sobre 
ellos o sobre terceros.

h) Individualización de las medidas teniendo en cuenta las necesidades específicas de 
cada niño, niña o adolescente víctima de violencia.

i) Incorporación de la perspectiva de género en el diseño e implementación de cualquier 
medida relacionada con la violencia sobre la infancia y la adolescencia.

j) Incorporación del enfoque transversal de la discapacidad al diseño e implementación 
de cualquier medida relacionada con la violencia sobre la infancia y la adolescencia.

k) Promoción de la igualdad de trato de niños y niñas mediante la coeducación y el 
fomento de la enseñanza en equidad, y la deconstrucción de los roles y estereotipos de 
género.

l) Evaluación y determinación formal del interés superior del menor en todas las 
decisiones que afecten a una persona menor de edad.

m) Asegurar la supervivencia y el pleno desarrollo de las personas menores de edad.
n) Asegurar el ejercicio del derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes 

en toda toma de decisiones que les afecte.
ñ) Accesibilidad universal, como medida imprescindible, para hacer efectivos los 

mandatos de esa Ley a todos los niños, niñas y adolescentes, sin excepciones.
2. Adoptar todas las medidas necesarias para promover la recuperación física, psíquica, 

psicológica y emocional y la inclusión social de los niños, niñas y adolescentes víctimas de 
violencia, así como su inclusión social.

3. Las personas menores de edad que hayan cometido actos de violencia deberán recibir 
apoyo especializado, especialmente educativo, orientado a la promoción del buen trato y la 
prevención de conductas violentas con el fin de evitar la reincidencia.

Artículo 5.  Formación.
1. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

promoverán y garantizarán una formación especializada, inicial y continua en materia de 
derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia a los y las profesionales que tengan 
un contacto habitual con las personas menores de edad. Dicha formación comprenderá 
como mínimo:

a) La educación en la prevención y detección precoz de toda forma de violencia a la que 
se refiere esta ley.

b) Las actuaciones a llevar a cabo una vez que se han detectado indicios de violencia.
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c) La formación específica en seguridad y uso seguro y responsable de Internet, 
incluyendo cuestiones relativas al uso intensivo y generación de trastornos conductuales.

d) El buen trato a los niños, niñas y adolescentes.
e) La identificación de los factores de riesgo y de una mayor exposición y vulnerabilidad 

ante la violencia.
f) Los mecanismos para evitar la victimización secundaria.
g) El impacto de los roles y estereotipos de género en la violencia que sufren los niños, 

niñas y adolescentes.
2. Además de lo dispuesto en el apartado anterior, las administraciones públicas, en el 

ámbito de sus competencias, deberán garantizar que el personal docente y educador recibe 
formación específica en materia de educación inclusiva.

3. Los colegios de abogados y procuradores facilitarán a sus miembros el acceso a 
formación específica sobre los aspectos materiales y procesales de la violencia sobre la 
infancia y la adolescencia, tanto desde la perspectiva del Derecho interno como del Derecho 
de la Unión Europea y Derecho Internacional, así como a programas de formación continua 
en materia de lucha contra la violencia sobre la infancia y la adolescencia.

4. El diseño de las actuaciones formativas a las que se refiere este artículo tendrán 
especialmente en cuenta la perspectiva de género, así como las necesidades específicas de 
las personas menores de edad con discapacidad, con un origen racial, étnico o nacional 
diverso, en situación de desventaja económica, personas menores de edad pertenecientes al 
colectivo LGTBI o con cualquier otra opción u orientación sexual y/o identidad de género y 
personas menores de edad no acompañadas.

Artículo 6.  Colaboración y cooperación entre las administraciones públicas.
1. Las distintas administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán colaborar entre sí, en los términos establecidos en el artículo 141 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, al objeto de lograr 
una actuación eficaz en los ámbitos de la prevención, detección precoz, protección y 
reparación frente a la violencia sobre los niños, niñas y adolescentes.

2. Las administraciones públicas promoverán la colaboración institucional a nivel 
nacional e internacional mediante acciones de intercambio de información, conocimientos, 
experiencias y buenas prácticas.

3. Para garantizar la necesaria cooperación entre todas las administraciones públicas, 
los asuntos relacionados con la aplicación de esta ley serán abordados en el seno de la 
Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia.

Artículo 7.  Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia.
1. La Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia es el órgano de cooperación entre 

las administraciones públicas en materia de protección y desarrollo de la infancia y la 
adolescencia.

2. Las funciones de la citada Conferencia se dirigirán a conseguir los siguientes 
objetivos:

a) La coherencia y complementariedad de las actividades que realicen las 
administraciones públicas en el ámbito de la protección y desarrollo de los derechos de la 
infancia y la adolescencia, y especialmente en la lucha frente a la violencia sobre estos 
colectivos.

b) El mayor grado de eficacia y eficiencia en la identificación, formulación y ejecución de 
las políticas, programas y proyectos impulsados por las distintas administraciones públicas 
en aplicación de lo previsto en esta ley.

c) La participación de las administraciones públicas en la formación y evaluación de la 
Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia.

3. La Conferencia Sectorial aprobará su reglamento de organización y funcionamiento 
interno de acuerdo con lo establecido en el artículo 147.3 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, garantizándose la presencia e intervención de las comunidades autónomas, 
entidades locales y del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil.
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Artículo 8.  Colaboración público-privada.
1. Las administraciones públicas promoverán la colaboración público-privada con el fin 

de facilitar la prevención, detección precoz e intervención en las situaciones de violencia 
sobre la infancia y la adolescencia, fomentando la suscripción de convenios con los medios 
de comunicación, los agentes sociales, los colegios profesionales, las confesiones religiosas, 
y demás entidades privadas que desarrollen su actividad en contacto habitual con niños, 
niñas y adolescentes o en su ámbito material de relación.

2. Asimismo, las administraciones públicas competentes adoptarán las medidas 
necesarias con el fin de asegurar el adecuado desarrollo de las acciones de colaboración 
con el sector de las nuevas tecnologías contempladas en el capítulo VIII del título III.

En especial, se fomentará la colaboración de las empresas de tecnologías de la 
información y comunicación, las Agencias de Protección de Datos de las distintas 
administraciones públicas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Administración de 
Justicia con el fin de detectar y retirar, a la mayor brevedad posible, los contenidos ilegales 
en las redes que supongan una forma de violencia sobre los niños, niñas y adolescentes.

3. Las administraciones públicas fomentarán el intercambio de información, 
conocimientos, experiencias y buenas prácticas con la sociedad civil relacionadas con la 
protección de las personas menores de edad en Internet, bajo un enfoque multidisciplinar e 
inclusivo.

4. En los casos de violencia sobre la infancia, la colaboración entre las administraciones 
públicas y los medios de comunicación pondrá especial énfasis en el respeto al honor, a la 
intimidad y a la propia imagen de la víctima y sus familiares, incluso en caso de fallecimiento 
del menor. En esta situación, la difusión de cualquier tipo de imagen deberá contar con la 
autorización expresa de herederos o progenitores.

TÍTULO I
Derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia

Artículo 9.  Garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de 
violencia.

1. Se garantiza a todos los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia los 
derechos reconocidos en esta ley.

2. Las administraciones públicas pondrán a disposición de los niños, niñas y 
adolescentes víctimas de violencia, así como de sus representantes legales, los medios 
necesarios para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos previstos en esta ley, 
teniendo en consideración las circunstancias personales, familiares y sociales de aquellos 
que pudieran tener una mayor dificultad para su acceso. En todo caso, se tendrán en 
consideración las necesidades de las personas menores de edad con discapacidad, o que 
se encuentren en situación de especial vulnerabilidad.

3. Los niños, niñas y adolescentes tendrán derecho a que su orientación sexual e 
identidad de género, sentida o expresada, sea respetada en todos los entornos de vida, así 
como a recibir el apoyo y asistencia precisos cuando sean víctimas de discriminación o 
violencia por tales motivos.

4. Con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de los derechos previstos en esta 
ley, los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia contarán con la asistencia y apoyo 
de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, que actuarán como mecanismo de coordinación 
del resto de recursos y servicios de protección de las personas menores de edad.

A estos efectos, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con 
competencias transferidas, promoverán la adopción de convenios con otras administraciones 
públicas y con las entidades del tercer sector, para la eficaz coordinación de la ayuda a las 
víctimas.

Artículo 10.  Derecho de información y asesoramiento.
1. Las administraciones públicas proporcionarán a los niños, niñas y adolescentes 

víctimas de violencia de acuerdo con su situación personal y grado de madurez, y, en su 
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caso, a sus representantes legales, y a la persona de su confianza designada por él mismo, 
información sobre las medidas contempladas en esta ley que les sean directamente 
aplicables, así como sobre los mecanismos o canales de información o denuncia existentes.

2. Los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia serán derivados a la Oficina de 
Asistencia a las Víctimas correspondiente, donde recibirán la información, el asesoramiento 
y el apoyo que sea necesario en cada caso, de conformidad con lo previsto en la Ley 4/2015, 
de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.

3. La información y el asesoramiento a la que se refieren los apartados anteriores deberá 
proporcionarse en un lenguaje claro y comprensible, en un idioma que puedan entender y 
mediante formatos accesibles en términos sensoriales y cognitivos y adaptados a las 
circunstancias personales de sus destinatarios, garantizándose su acceso universal. Cuando 
se trate de territorios con lenguas cooficiales el niño, niña o adolescente podrá recibir dicha 
información en la lengua cooficial que elija.

Artículo 11.  Derecho de las víctimas a ser escuchadas.
1. Los poderes públicos garantizarán que las niñas, niños y adolescentes sean oídos y 

escuchados con todas las garantías y sin límite de edad, asegurando, en todo caso, que este 
proceso sea universalmente accesible en todos los procedimientos administrativos, judiciales 
o de otra índole relacionados con la acreditación de la violencia y la reparación de las 
víctimas. El derecho a ser oídos de los niños, niñas y adolescentes solo podrá restringirse, 
de manera motivada, cuando sea contrario a su interés superior.

2. Se asegurará la adecuada preparación y especialización de profesionales, 
metodologías y espacios para garantizar que la obtención del testimonio de las víctimas 
menores de edad sea realizada con rigor, tacto y respeto. Se prestará especial atención a la 
formación profesional, las metodologías y la adaptación del entorno para la escucha a las 
víctimas en edad temprana.

3. Los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para impedir que 
planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o 
manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental, puedan ser tomados 
en consideración.

Artículo 12.  Derecho a la atención integral.
1. Los poderes públicos proporcionarán a los niños, niñas y adolescentes víctimas de 

violencia una atención integral, que comprenderá medidas de protección, apoyo, acogida y 
recuperación.

2. Entre otros aspectos, la atención integral, en aras del interés superior de la persona 
menor, comprenderá especialmente medidas de:

a) Información y acompañamiento psicosocial, social y educativo a las víctimas.
b) Seguimiento de las denuncias o reclamaciones.
c) Atención terapéutica de carácter sanitario, psiquiátrico y psicológico para la víctima y, 

en su caso, la unidad familiar.
d) Apoyo formativo, especialmente en materia de igualdad, solidaridad y diversidad.
e) Información y apoyo a las familias y, si fuera necesario y estuviese objetivamente 

fundada su necesidad, seguimiento psicosocial, social y educativo de la unidad familiar.
f) Facilitación de acceso a redes y servicios públicos.
g) Apoyo a la educación e inserción laboral.
h) Acompañamiento y asesoramiento en los procedimientos judiciales en los que deba 

intervenir, si fuera necesario.
i) Todas estas medidas deberán tener un enfoque inclusivo y accesible para que puedan 

atender a todos los niños, niñas y adolescentes sin excepción.
3. Las administraciones públicas deberán adoptar las medidas de coordinación 

necesarias entre todos los agentes implicados con el objetivo de evitar la victimización 
secundaria de los niños, niñas y adolescentes con los que en cada caso, deban intervenir.

4. Las administraciones públicas procurarán que la atención a las personas menores 
víctimas de violencia se realice en espacios que cuenten con un entorno amigable adaptado 
al niño, niña o adolescente.
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5. Las administraciones sanitarias, educativas y los servicios sociales competentes 
garantizarán de forma universal y con carácter integral la atención temprana desde el 
nacimiento hasta los seis años de edad de todo niño o niña con alteraciones o trastornos en 
el desarrollo o riesgo de padecerlos en el ámbito de cobertura de la ley, así como el apoyo al 
desarrollo infantil.

Artículo 13.  Legitimación para la defensa de derechos e intereses en los procedimientos 
judiciales que traigan causa de una situación de violencia.

1. Los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia están legitimados para defender 
sus derechos e intereses en todos los procedimientos judiciales que traigan causa de una 
situación de violencia.

Dicha defensa se realizará, con carácter general, a través de sus representantes legales 
en los términos del artículo 162 del Código Civil. También podrá realizarse a través del 
defensor judicial designado por el Juzgado o Tribunal, de oficio o a instancia del Ministerio 
Fiscal, en los supuestos previstos en el artículo 26.2 de la Ley 4/2015, de 27 de abril.

En el caso de los niños, niñas o adolescentes bajo la guarda y/o tutela de una entidad 
pública de protección que denuncian a esta o al personal a su servicio por haber ejercido 
violencia contra ellos, se entenderá, en todo caso, que existe un conflicto de intereses entre 
el niño y su tutor o guardador.

2. Incoado un procedimiento penal como consecuencia de una situación de violencia 
sobre un niño, niña o adolescente, el Letrado de la Administración de Justicia derivará a la 
persona menor de edad víctima de violencia a la Oficina de Atención a la Víctima 
competente, cuando ello resulte necesario en atención a la gravedad del delito, la 
vulnerabilidad de la víctima o en aquellos casos en los que la víctima lo solicite, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 4/2015, de 27 de abril.

Artículo 14.  Derecho a la asistencia jurídica gratuita.
1. Las personas menores de edad víctimas de violencia tienen derecho a la defensa y 

representación gratuitas por abogado y procurador de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

2. Los Colegios de Abogados, cuando exijan para el ejercicio del turno de oficio cursos 
de especialización, asegurarán una formación específica en materia de los derechos de la 
infancia y la adolescencia, con especial atención a la Convención sobre los Derechos del 
Niño y sus observaciones generales, debiendo recibir, en todo caso, formación especializada 
en materia de violencia sobre la infancia y adolescencia.

3. Igualmente, los Colegios de Abogados adoptarán las medidas necesarias para la 
designación urgente de letrado o letrada de oficio en los procedimientos que se sigan por 
violencia contra menores de edad y para asegurar su inmediata presencia y asistencia a las 
víctimas.

4. Los Colegios de Procuradores adoptarán las medidas necesarias para la designación 
urgente de procurador o procuradora en los procedimientos que se sigan por violencia contra 
menores de edad cuando la víctima desee personarse como acusación particular.

5. El abogado o abogada designado para la víctima tendrá también habilitación legal 
para la representación procesal de aquella hasta la designación del procurador o 
procuradora, en tanto la víctima no se haya personado como acusación conforme a lo 
dispuesto en el apartado siguiente. Hasta entonces cumplirá el abogado o abogada el deber 
de señalamiento de domicilio a efectos de notificaciones y traslados de documentos.

6. Las personas menores de edad víctimas de violencia podrán personarse como 
acusación particular en cualquier momento del procedimiento si bien ello no permitirá 
retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas antes de su personación, ni podrá 
suponer una merma del derecho de defensa del acusado.
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TÍTULO II
Deber de comunicación de situaciones de violencia

Artículo 15.  Deber de comunicación de la ciudadanía.
Toda persona que advierta indicios de una situación de violencia ejercida sobre una 

persona menor de edad, está obligada a comunicarlo de forma inmediata a la autoridad 
competente y, si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial, sin perjuicio de prestar la atención 
inmediata que la víctima precise.

Artículo 16.  Deber de comunicación cualificado.
1. El deber de comunicación previsto en el artículo anterior es especialmente exigible a 

aquellas personas que por razón de su cargo, profesión, oficio o actividad, tengan 
encomendada la asistencia, el cuidado, la enseñanza o la protección de niños, niñas o 
adolescentes y, en el ejercicio de las mismas, hayan tenido conocimiento de una situación de 
violencia ejercida sobre los mismos.

En todo caso, se consideran incluidos en este supuesto el personal cualificado de los 
centros sanitarios, de los centros escolares, de los centros de deporte y ocio, de los centros 
de protección a la infancia y de responsabilidad penal de menores, centros de acogida de 
asilo y atención humanitaria de los establecimientos en los que residan habitualmente o 
temporalmente personas menores de edad y de los servicios sociales.

2. Cuando las personas a las que se refiere el apartado anterior tuvieran conocimiento o 
advirtieran indicios de la existencia de una posible situación de violencia de una persona 
menor de edad, deberán comunicarlo de forma inmediata a los servicios sociales 
competentes.

Además, cuando de dicha violencia pudiera resultar que la salud o la seguridad del niño, 
niña o adolescente se encontrase amenazada, deberán comunicarlo de forma inmediata a 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y/o al Ministerio Fiscal.

3. Cuando las personas a las que se refiere el apartado 1 adviertan una posible 
infracción de la normativa sobre protección de datos personales de una persona menor de 
edad, deberán comunicarlo de forma inmediata a la Agencia Española de Protección de 
Datos.

4. En todo caso, las personas a las que se refiere el apartado 1 deberán prestar a la 
víctima la atención inmediata que precise, facilitar toda la información de que dispongan, así 
como prestar su máxima colaboración a las autoridades competentes.

A estos efectos, las administraciones públicas competentes establecerán mecanismos 
adecuados para la comunicación de sospecha de casos de personas menores de edad 
víctimas de violencia.

Artículo 17.  Comunicación de situaciones de violencia por parte de niños, niñas y 
adolescentes.

1. Los niños, niñas y adolescentes que fueran víctimas de violencia o presenciaran 
alguna situación de violencia sobre otra persona menor de edad, podrán comunicarlo, 
personalmente, o a través de sus representantes legales, a los servicios sociales, a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial y, en su caso, a 
la Agencia Española de Protección de Datos.

2. Las administraciones públicas establecerán mecanismos de comunicación seguros, 
confidenciales, eficaces, adaptados y accesibles, en un lenguaje que puedan comprender, 
para los niños, niñas y adolescentes, que podrán estar acompañados de una persona de su 
confianza que ellos mismos designen.

3. Las administraciones públicas garantizarán la existencia y el apoyo a los medios 
electrónicos de comunicación, tales como líneas telefónicas gratuitas de ayuda a niños, 
niñas y adolescentes, así como su conocimiento por parte de la sociedad civil, como 
herramienta esencial a disposición de todas las personas para la prevención y detección 
precoz de situaciones de violencia sobre los niños, niñas y adolescentes.
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Artículo 18.  Deberes de información de los centros educativos y establecimientos 
residenciales.

1. Todos los centros educativos al inicio de cada curso escolar, así como todos los 
establecimientos en los que habitualmente residan personas menores de edad, en el 
momento de su ingreso, facilitarán a los niños, niñas y adolescentes toda la información, 
que, en todo caso, deberá estar disponible en formatos accesibles, referente a los 
procedimientos de comunicación de situaciones de violencia regulados por las 
administraciones públicas y aplicados en el centro o establecimiento, así como de las 
personas responsables en este ámbito. Igualmente, facilitarán desde el primer momento 
información sobre los medios electrónicos de comunicación, tales como las líneas telefónicas 
de ayuda a los niños, niñas y adolescentes.

2. Los citados centros y establecimientos mantendrán permanentemente actualizada 
esta información en un lugar visible y accesible, adoptarán las medidas necesarias para 
asegurar que los niños, niñas y adolescentes puedan consultarla libremente en cualquier 
momento, permitiendo y facilitando el acceso a esos procedimientos de comunicación y a las 
líneas de ayuda existentes.

Artículo 19.  Deber de comunicación de contenidos ilícitos en Internet.
1. Toda persona, física o jurídica, que advierta la existencia de contenidos disponibles en 

Internet que constituyan una forma de violencia contra cualquier niño, niña o adolescente, 
está obligada a comunicarlo a la autoridad competente y, si los hechos pudieran ser 
constitutivos de delito, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal o a la 
autoridad judicial.

2. Las administraciones públicas deberán garantizar la disponibilidad de canales 
accesibles y seguros de denuncia de la existencia de tales contenidos. Estos canales podrán 
ser gestionados por líneas de denuncia nacionales homologadas por redes internacionales, 
siempre en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Artículo 20.  Protección y seguridad.
1. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, establecerán los 

mecanismos oportunos para garantizar la confidencialidad, protección y seguridad de las 
personas que hayan puesto en conocimiento de las autoridades situaciones de violencia 
sobre niños, niñas y adolescentes.

2. Los centros educativos y de ocio y tiempo libre, así como los establecimientos en los 
que habitualmente residan personas menores de edad adoptarán todas las medidas 
necesarias para garantizar la protección y seguridad de los niños, niñas y adolescentes que 
comuniquen una situación de violencia.

3. La autoridad judicial, de oficio o a instancia de parte, podrá acordar las medidas de 
protección previstas en la normativa específica aplicable en materia de protección a testigos, 
cuando lo estime necesario en atención al riesgo o peligro que derive de la formulación de 
denuncia conforme a los artículos anteriores.

TÍTULO III
Sensibilización, prevención y detección precoz

CAPÍTULO I
Estrategia para la erradicación de la violencia sobre la infancia y la 

adolescencia

Artículo 21.  Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia.
1. La Administración General del Estado, en colaboración con las comunidades 

autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla, y las entidades locales elaborará una Estrategia 
nacional, de carácter plurianual, con el objetivo de erradicar la violencia sobre la infancia y la 
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adolescencia, con especial incidencia en los ámbitos familiar, educativo, sanitario, de los 
servicios sociales, de las nuevas tecnologías, del deporte y el ocio y de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Esta Estrategia se aprobará por el Gobierno a propuesta de la 
Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia y se acompañará de una memoria 
económica en la que los centros competentes identificarán las aplicaciones presupuestarias 
con cargo a las que habrá de financiarse.

Dicha Estrategia se elaborará en consonancia con la Estrategia Nacional de Infancia y 
Adolescencia, y contará con la participación del Observatorio de la Infancia, las entidades del 
tercer sector, la sociedad civil, y, de forma muy especial, con los niños, niñas y adolescentes.

Su impulso corresponderá al departamento ministerial que tenga atribuidas las 
competencias en políticas de infancia.

En la elaboración de la Estrategia se contará con la participación de niños, niñas y 
adolescentes a través del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la 
Adolescencia.

2. Anualmente, el órgano al que corresponda el impulso de la Estrategia elaborará un 
informe de evaluación acerca del grado de cumplimiento y la eficacia de la Estrategia de 
erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia. Dicho informe, que deberá 
ser elevado al Consejo de Ministros, se realizará en colaboración con los Ministerios de 
Justicia, Interior, Sanidad, Educación y Formación Profesional y el Alto Comisionado para la 
lucha contra la pobreza infantil.

Los resultados del informe anual de evaluación, que contendrá los datos estadísticos 
disponibles sobre violencia hacia la infancia y la adolescencia, se harán públicos para 
general conocimiento, y deberán ser tenidos en cuenta para la elaboración de las políticas 
públicas correspondientes.

CAPÍTULO II
Niveles de actuación

Artículo 22.  De la sensibilización.
1. Las administraciones públicas promoverán, en el ámbito de sus competencias, 

campañas y acciones concretas de información evaluables y basadas en la evidencia, 
destinadas a concienciar a la sociedad acerca del derecho de los niños, niñas y 
adolescentes a recibir un buen trato. Dichas campañas incluirán medidas contra aquellas 
conductas, discursos y actos que favorecen la violencia sobre la infancia y la adolescencia 
en sus distintas manifestaciones, incluida la discriminación, la criminalización y el odio, con 
el objetivo de promover el cambio de actitudes en el contexto social.

Asimismo, las administraciones públicas impulsarán campañas específicas de 
sensibilización para promover un uso seguro y responsable de Internet, desde un enfoque de 
aprovechamiento de las oportunidades y su uso en positivo, incorporando la perspectiva y 
opiniones de los propios niños, niñas y adolescentes.

2. Estas campañas se realizarán de modo accesible, diferenciando por tramos de edad, 
de manera que se garantice el acceso a las mismas a todas las personas menores de edad 
y especialmente, a aquellas que por razón de su discapacidad necesiten de apoyos 
específicos.

Artículo 23.  De la prevención.
1. Las administraciones públicas competentes establecerán planes y programas de 

prevención para la erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia.
Estos planes y programas comprenderán medidas específicas en los ámbitos familiar, 

educativo, sanitario, de los servicios sociales, de las nuevas tecnologías, del deporte y el 
ocio y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el marco de la estrategia de erradicación 
de la violencia sobre la infancia y la adolescencia, y deberán ser evaluados en los términos 
que establezcan las administraciones públicas competentes.

2. Los planes y programas de prevención para la erradicación de la violencia sobre la 
infancia y la adolescencia identificarán, conforme a los factores de riesgo, a los niños, niñas 
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y adolescentes en situación de especial vulnerabilidad, así como a los grupos específicos de 
alto riesgo, con el objeto de priorizar las medidas y recursos destinados a estos colectivos.

3. En todo caso, tendrán la consideración de actuaciones en materia de prevención las 
siguientes:

a) Las dirigidas a la promoción del buen trato en todos los ámbitos de la vida de los 
niños, niñas y adolescentes, así como todas las orientadas a la formación en parentalidad 
positiva.

b) Las dirigidas a detectar, reducir o evitar las situaciones que provocan los procesos de 
exclusión o inadaptación social, que dificultan el bienestar y pleno desarrollo de los niños, 
niñas y adolescentes.

c) Las que tienen por objeto mitigar o compensar los factores que favorecen el deterioro 
del entorno familiar y social de las personas menores de edad.

d) Las que persiguen reducir o eliminar las situaciones de desprotección debidas a 
cualquier forma de violencia sobre la infancia y la adolescencia.

e) Las que promuevan la información dirigida a los niños, niñas y adolescentes, la 
participación infantil y juvenil, así como la implicación de las personas menores de edad en 
los propios procesos de sensibilización y prevención.

f) Las que fomenten la conciliación familiar y laboral, así como la corresponsabilidad 
parental.

g) Las enfocadas a fomentar tanto en las personas adultas como en las menores de 
edad el conocimiento de los principios y disposiciones de la Convención sobre los Derechos 
del Niño.

h) Las dirigidas a concienciar a la sociedad de todas las barreras que sitúan a los niños, 
niñas y adolescentes en situaciones de desventaja social y riesgo de sufrir violencia, así 
como las dirigidas a reducir o eliminar dichas barreras.

i) Las destinadas a fomentar la seguridad en todos los ámbitos de la infancia y la 
adolescencia.

j) Las dirigidas al fomento de relaciones igualitarias entre los niños y niñas, en las que se 
identifiquen las distintas formas de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres.

k) Las dirigidas a formar de manera continua y especializada a los profesionales que 
intervienen habitualmente con niños, niñas y adolescentes, en cuestiones relacionadas con 
la atención a la infancia y adolescencia, con particular atención a los colectivos en situación 
de especial vulnerabilidad.

l) Las encaminadas a evitar que niñas, niños y adolescentes abandonen sus estudios 
para asumir compromisos laborales y familiares, no acordes con su edad, con especial 
atención al matrimonio infantil, que afecta a las niñas en razón de sexo.

m) Cualquier otra que se recoja en relación a los distintos ámbitos de actuación 
regulados en esta ley.

4. Las actuaciones de prevención contra la violencia en niños, niñas y adolescentes, 
tendrán una consideración prioritaria. A tal fin, los Presupuestos Generales del Estado se 
acompañarán de documentación asociada al informe de impacto en la infancia, en la 
adolescencia y en la familia en la que los distintos centros gestores del presupuesto 
individualizarán las partidas presupuestarias consignadas para llevarlas a cabo.

Artículo 24.  Prevención de la radicalización en los niños, niñas y adolescentes.
Las administraciones públicas competentes adoptarán las medidas de sensibilización, 

prevención y detección precoz necesarias para proteger a las personas menores de edad 
frente a los procesos en los que prime el aprendizaje de modelos de conductas violentas o 
de conductas delictivas que conducen a la violencia en cualquier ámbito en el que se 
manifiesten, así como para el tratamiento y asistencia de las mismas en los casos en que 
esta llegue a producirse. En todo caso, se proporcionará un tratamiento preventivo que 
incorpore las dimensiones de género y de edad.

Artículo 25.  De la detección precoz.
1. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, desarrollarán 

anualmente programas de formación inicial y continua destinada a los profesionales cuya 

CÓDIGO DEL DERECHO DEL FÚTBOL

§ 13  Ley Orgánica de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia

– 250 –



actividad requiera estar en contacto habitual con niñas, niños y adolescentes con el objetivo 
de detectar precozmente la violencia ejercida contra los mismos y que esta violencia pueda 
ser comunicada de acuerdo con lo previsto en los artículos 15 y 16.

2. En aquellos casos en los que se haya detectado precozmente alguna situación de 
violencia sobre una persona menor de edad, esta situación deberá ser inmediatamente 
comunicada por el o la profesional que la haya detectado a los progenitores, o a quienes 
ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, salvo que existan indicios de que la 
mencionada violencia haya sido ejercida por estos.

3. Las administraciones públicas competentes promoverán la capacitación de personas 
menores de edad para que cuenten con herramientas para detectar situaciones de violencia.

CAPÍTULO III
Del ámbito familiar

Artículo 26.  Prevención en el ámbito familiar.
1. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

deberán proporcionar a las familias en sus múltiples formas, y a aquellas personas que 
convivan habitualmente con niños, niñas y adolescentes, para crear un entorno seguro, el 
apoyo necesario para prevenir desde la primera infancia factores de riesgo y fortalecer los 
factores de protección, así como apoyar la labor educativa y protectora de los progenitores, o 
de quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, para que puedan desarrollar 
adecuadamente su rol parental o tutelar.

2. A tal fin, dentro de los planes y programas de prevención previstos en el artículo 23, 
las administraciones públicas competentes deberán incluir, como mínimo, un análisis de la 
situación de la familia en el territorio de su competencia, que permita identificar sus 
necesidades y fijar los objetivos y medidas a aplicar.

3. Las medidas a las que se refiere el apartado anterior deberán estar enfocadas a:
a) Promover el buen trato, la corresponsabilidad y el ejercicio de la parentalidad positiva. 

A los efectos de esta ley, se entiende por parentalidad positiva el comportamiento de los 
progenitores, o de quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, fundamentado 
en el interés superior del niño, niña o adolescente y orientado a que la persona menor de 
edad crezca en un entorno afectivo y sin violencia que incluya el derecho a expresar su 
opinión, a participar y ser tomado en cuenta en todos los asuntos que le afecten, la 
educación en derechos y obligaciones, favorezca el desarrollo de sus capacidades, ofrezca 
reconocimiento y orientación, y permita su pleno desarrollo en todos los órdenes.

En ningún caso las actuaciones para promover la parentalidad positiva deben ser 
utilizadas con otros objetivos en caso de conflicto entre progenitores, separaciones o 
divorcios, ni para la imposición de la custodia compartida no acordada. Tampoco debe ser 
relacionada con situaciones sin aval científico como el síndrome de alienación parental.

b) Promover la educación y el desarrollo de estrategias básicas y fundamentales para la 
adquisición de valores y competencias emocionales, tanto en los progenitores, o en quienes 
ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, como en los niños y niñas de acuerdo con 
el grado de madurez de los mismos. En particular, se promoverá la corresponsabilidad y el 
rechazo de la violencia contra las mujeres y niñas, la educación con enfoque inclusivo y el 
desarrollo de estrategias durante la primera infancia destinadas a la adquisición de 
habilidades para una crianza que permita el establecimiento de un lazo afectivo fuerte, 
recíproco y seguro con sus progenitores, o con quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o 
acogimiento.

c) Promover la atención a las mujeres durante el periodo de gestación y facilitar el buen 
trato prenatal. Esta atención deberá incidir en la identificación de aquellas circunstancias que 
puedan influir negativamente en la gestación y en el bienestar de la mujer, así como en el 
desarrollo de estrategias para la detección precoz de situaciones de riesgo durante el 
embarazo y de preparación y apoyo.

d) Proporcionar un entorno obstétrico y perinatal seguro para la madre y el recién nacido 
e incorporar los protocolos, con evidencia científica demostrada, para la detección de 
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enfermedades o alteraciones genéticas, destinados al diagnóstico precoz y, en su caso, al 
tratamiento y atención sanitaria temprana del o la recién nacida.

e) Desarrollar programas de formación a adultos y a niños, niñas y adolescentes en 
habilidades para la negociación y resolución de conflictos intrafamiliares.

f) Adoptar programas dirigidos a la promoción de formas positivas de aprendizaje, así 
como a erradicar el castigo con violencia física o psicológica en el ámbito familiar.

g) Crear los servicios necesarios de información y apoyo profesional a los niños, niñas y 
adolescentes a fin de que tengan la capacidad necesaria para detectar precozmente y 
rechazar cualquier forma de violencia, con especial atención a los problemas de las niñas y 
adolescentes que por género y edad sean víctimas de cualquier tipo de discriminación 
directa o indirecta.

h) Proporcionar la orientación, formación y apoyos que precisen las familias de los niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad, a fin de permitir una atención adecuada de estos en 
su entorno familiar, al tiempo que se fomenta su grado de autonomía, su participación activa 
en la familia y su inclusión social en la comunidad.

i) Desarrollar programas de formación y sensibilización a adultos y a niños, niñas y 
adolescentes, encaminados a evitar la promoción intrafamiliar del matrimonio infantil, el 
abandono de los estudios y la asunción de compromisos laborales y familiares no acordes 
con la edad.

Artículo 27.  Actuaciones específicas en el ámbito familiar.
1. Las administraciones públicas impulsarán medidas de política familiar encaminadas a 

apoyar los aspectos cualitativos de la parentalidad positiva en progenitores o quienes 
ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento. En particular, las destinadas a prevenir la 
pobreza y las causas de exclusión social, así como la conciliación de la vida familiar y laboral 
en el marco del diálogo social, a través de horarios y condiciones de trabajo que permitan 
atender adecuadamente las responsabilidades derivadas de la crianza, y el ejercicio 
igualitario de dichas responsabilidades por hombres y mujeres.

Dichas medidas habrán de individualizarse en función de las distintas necesidades de 
apoyo específico que presente cada unidad familiar, con especial atención a las familias con 
niños, niñas o adolescentes con discapacidad, o en situación de especial vulnerabilidad. Y 
las dirigidas a prevenir la separación del entorno familiar.

2. Las administraciones públicas elaborarán y/o difundirán materiales formativos, en 
formato y lenguaje accesibles en términos sensoriales y cognitivos, dirigidos al ejercicio 
positivo de las responsabilidades parentales o tutelares. Estos materiales contendrán 
formación en materia de derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes, e incluirán 
contenidos específicos referidos a combatir roles y estereotipos de género que sitúan a las 
niñas en plano de desigualdad, contenidos sobre la diversidad sexual y de género, como 
medida de prevención de conductas discriminatorias y violentas hacia los niños, niñas y 
adolescentes.

Artículo 28.  Situación de ruptura familiar.
Las administraciones públicas deberán prestar especial atención a la protección del 

interés superior de los niños, niñas y adolescentes en los casos de ruptura familiar, 
adoptando, en el ámbito de sus competencias, medidas especialmente dirigidas a las 
familias en esta situación con hijos y/o hijas menores de edad, a fin de garantizar que la 
ruptura de los progenitores no implique consecuencias perjudiciales para el bienestar y el 
pleno desarrollo de los mismos.

Entre otras, se adoptarán las siguientes medidas:
a) Impulso de los servicios de apoyo a las familias, los puntos de encuentro familiar y 

otros recursos o servicios especializados de titularidad pública que permitan una adecuada 
atención y protección a la infancia y adolescencia frente a la violencia.

b) Impulso de los gabinetes psicosociales de los juzgados así como de servicios de 
mediación y conciliación, con pleno respeto a la autonomía de los progenitores y de los 
niños, niñas y adolescentes implicados.
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Artículo 29.  Situación de violencia de género en el ámbito familiar.
1. Las administraciones públicas deberán prestar especial atención a la protección del 

interés superior de los niños, niñas y adolescentes que conviven en entornos familiares 
marcados por la violencia de género, garantizando la detección de estos casos y su 
respuesta específica, que garantice la plena protección de sus derechos.

2. Las actuaciones de las administraciones públicas deben producirse de una forma 
integral, contemplando conjuntamente la recuperación de la persona menor de edad y de la 
madre, ambas víctimas de la violencia de género. Concretamente, se garantizará el apoyo 
necesario para que las niñas, niños y adolescentes, de cara a su protección, atención 
especializada y recuperación, permanezcan con la mujer, salvo si ello es contrario a su 
interés superior.

Para ello, los servicios sociales y de protección de la infancia y adolescencia asegurarán:
a) La detección y la respuesta específica a las situaciones de violencia de género.
b) La derivación y la coordinación con los servicios de atención especializada a menores 

de edad víctimas de violencia de género.
Asimismo, se seguirán las pautas de actuación establecidas en los protocolos que en 

materia de violencia de género tienen los diferentes organismos sanitarios, policiales, 
educativos, judiciales y de igualdad.

CAPÍTULO IV
Del ámbito educativo

Artículo 30.  Principios.
El sistema educativo debe regirse por el respeto mutuo de todos los miembros de la 

comunidad educativa y debe fomentar una educación accesible, igualitaria, inclusiva y de 
calidad que permita el desarrollo pleno de los niños, niñas y adolescentes y su participación 
en una escuela segura y libre de violencia, en la que se garantice el respeto, la igualdad y la 
promoción de todos sus derechos fundamentales y libertades públicas, empleando métodos 
pacíficos de comunicación, negociación y resolución de conflictos.

Los niños, niñas y adolescentes en todas las etapas educativas e independientemente 
de la titularidad del centro, recibirán, de forma transversal, una educación que incluya su 
participación, el respeto a los demás, a su dignidad y sus derechos, especialmente de 
aquellos menores que sufran especial vulnerabilidad por su condición de discapacidad o de 
algún trastorno del neurodesarrollo, la igualdad de género, la diversidad familiar, la 
adquisición de habilidades para la elección de estilos de vida saludables, incluyendo 
educación alimentaria y nutricional, y una educación afectivo sexual, adaptada a su nivel 
madurativo y, en su caso, discapacidad, orientada al aprendizaje de la prevención y evitación 
de toda forma de violencia y discriminación, con el fin de ayudarles a reconocerla y 
reaccionar frente a la misma.

Artículo 31.  De la organización educativa.
1. Todos los centros educativos elaborarán un plan de convivencia, de conformidad con 

el artículo 124 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, entre cuyas 
actividades se incluirá la adquisición de habilidades, sensibilización y formación de la 
comunidad educativa, promoción del buen trato y resolución pacífica de conflictos por el 
personal del centro, el alumnado y la comunidad educativa sobre la resolución pacífica de 
conflictos.

2. Asimismo, dicho plan recogerá los códigos de conducta consensuados entre el 
profesorado que ejerce funciones de tutor/a, los equipos docentes y el alumnado ante 
situaciones de acoso escolar o ante cualquier otra situación que afecte a la convivencia en el 
centro educativo, con independencia de si estas se producen en el propio centro educativo o 
si se producen, o continúan, a través de las tecnologías de la información y de la 
comunicación.
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El Claustro del profesorado y el Consejo Escolar tendrán entre sus competencias el 
impulso de la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el 
reconocimiento y protección de los derechos de las personas menores de edad ante 
cualquier forma de violencia.

3. Las administraciones educativas velarán por el cumplimiento y aplicación de los 
principios recogidos en este capítulo. Asimismo, establecerán las pautas y medidas 
necesarias para el establecimiento de los centros como entornos seguros y supervisarán que 
todos los centros, independientemente de su titularidad, apliquen los protocolos preceptivos 
de actuación en casos de violencia.

Artículo 32.  Supervisión de la contratación de los centros educativos.
Las administraciones educativas y las personas que ostenten la dirección y titularidad de 

todos los centros educativos supervisarán la seguridad en la contratación de personal y 
controlarán la aportación de los certificados obligatorios, como son los recogidos en el 
capítulo II del título V, tanto del personal docente como del personal auxiliar, contrato de 
servicio, u otros profesionales que trabajen o colaboren habitualmente en el centro escolar 
de forma retribuida o no.

Artículo 33.  Formación en materia de derechos, seguridad y responsabilidad digital.
Las administraciones públicas garantizarán la plena inserción del alumnado en la 

sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y 
respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos 
fundamentales y, particularmente con el respeto y la garantía de la intimidad personal y 
familiar y la protección de datos personales, conforme a lo previsto en el artículo 83 de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales.

Específicamente, las administraciones públicas promoverán dentro de todas las etapas 
formativas el uso adecuado de Internet.

Artículo 34.  Protocolos de actuación.
1. Las administraciones educativas regularán los protocolos de actuación contra el abuso 

y el maltrato, el acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, violencia 
doméstica, suicidio y autolesión, así como cualquier otra manifestación de violencia 
comprendida en el ámbito de aplicación de esta ley. Para la redacción de estos protocolos se 
contará con la participación de niños, niñas y adolescentes, otras administraciones públicas, 
instituciones y profesionales de los diferentes sectores implicados en la prevención, 
detección precoz, protección y reparación de la violencia sobre niños, niñas y adolescentes.

Dichos protocolos deberán ser aplicados en todos los centros educativos, 
independientemente de su titularidad y evaluarse periódicamente con el fin de valorar su 
eficacia. Deberán iniciarse cuando el personal docente o educador de los centros 
educativos, padres o madres del alumnado o cualquier miembro de la comunidad educativa, 
detecten indicios de violencia o por la mera comunicación de los hechos por parte de los 
niños, niñas o adolescentes.

2. Entre otros aspectos, los protocolos determinarán las actuaciones a desarrollar, los 
sistemas de comunicación y la coordinación de los y las profesionales responsables de cada 
actuación. Dicha coordinación deberá establecerse también con los ámbitos sanitario, de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y judicial.

Asimismo, deberán contemplar actuaciones específicas cuando el acoso tenga como 
motivación la discapacidad, problemas graves del neurodesarrollo, problemas de salud 
mental, la edad, prejuicios racistas o por lugar de origen, la orientación sexual, la identidad o 
expresión de género. De igual modo, dichos protocolos deberán contemplar actuaciones 
específicas cuando el acoso se lleve a cabo a través de las nuevas tecnologías o 
dispositivos móviles y se haya menoscabado la intimidad, reputación o el derecho a la 
protección de datos personales de las personas menores de edad.

3. Las personas que ostenten la dirección o titularidad de los centros educativos se 
responsabilizarán de que la comunidad educativa esté informada de los protocolos de 
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actuación existentes así como de la ejecución y el seguimiento de las actuaciones previstas 
en los mismos.

4. Se llevarán a cabo actuaciones de difusión de los protocolos elaborados y formación 
especializada de los profesionales que intervengan, a fin de que cuenten con la formación 
adecuada para detectar situaciones de esta naturaleza.

Artículo 35.  Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección.
1. Todos los centros educativos donde cursen estudios personas menores de edad, 

independientemente de su titularidad, deberán tener un Coordinador o Coordinadora de 
bienestar y protección del alumnado, que actuará bajo la supervisión de la persona que 
ostente la dirección o titularidad del centro.

2. Las administraciones educativas competentes determinarán los requisitos y funciones 
que debe desempeñar el Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección. Asimismo, 
determinarán si estas funciones han de ser desempeñadas por personal ya existente en el 
centro escolar o por nuevo personal.

Las funciones encomendadas al Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección 
deberán ser al menos las siguientes:

a) Promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de los 
niños, niñas y adolescentes, dirigidos tanto al personal que trabaja en los centros como al 
alumnado. Se priorizarán los planes de formación dirigidos al personal del centro que ejercen 
de tutores, así como aquellos dirigidos al alumnado destinados a la adquisición por estos de 
habilidades para detectar y responder a situaciones de violencia.

Asimismo, en coordinación con las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, 
deberá promover dicha formación entre los progenitores, y quienes ejerzan funciones de 
tutela, guarda o acogimiento.

b) Coordinar, de acuerdo con los protocolos que aprueben las administraciones 
educativas, los casos que requieran de intervención por parte de los servicios sociales 
competentes, debiendo informar a las autoridades correspondientes, si se valora necesario, 
y sin perjuicio del deber de comunicación en los casos legalmente previstos.

c) Identificarse ante los alumnos y alumnas, ante el personal del centro educativo y, en 
general, ante la comunidad educativa, como referente principal para las comunicaciones 
relacionadas con posibles casos de violencia en el propio centro o en su entorno.

d) Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los niños, niñas y 
adolescentes, así como la cultura del buen trato a los mismos.

e) Fomentar entre el personal del centro y el alumnado la utilización de métodos 
alternativos de resolución pacífica de conflictos.

f) Informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de prevención y 
protección de cualquier forma de violencia existentes en su localidad o comunidad 
autónoma.

g) Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier otra 
circunstancia de especial vulnerabilidad o diversidad.

h) Coordinar con la dirección del centro educativo el plan de convivencia al que se refiere 
el artículo 31.

i) Promover, en aquellas situaciones que supongan un riesgo para la seguridad de las 
personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte del centro educativo a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

j) Promover, en aquellas situaciones que puedan implicar un tratamiento ilícito de datos 
de carácter personal de las personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte 
del centro educativo a las Agencias de Protección de Datos.

k) Fomentar que en el centro educativo se lleva a cabo una alimentación saludable y 
nutritiva que permita a los niños, niñas y adolescentes, en especial a los más vulnerables, 
llevar una dieta equilibrada.

3. El Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección actuará, en todo caso, con 
respeto a lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos.
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CAPÍTULO V
De la Educación Superior

Artículo 36.  Implicación de la Educación Superior en la erradicación de la violencia sobre la 
infancia y la adolescencia.

1. Los centros de Educación Superior promoverán en todos los ámbitos académicos la 
formación, docencia e investigación en derechos de la infancia y adolescencia en general y 
en la lucha contra la violencia ejercida sobre los mismos en particular.

2. En concreto, los ciclos formativos de grado superior, de grado y posgrado y los 
programas de especialización de las profesiones sanitarias, del ámbito social, del ámbito 
educativo, de Periodismo y Ciencias de la Información, del derecho, y de aquellas otras 
titulaciones conducentes al ejercicio de profesiones en contacto habitual con personas 
menores de edad, promoverán la incorporación en sus planes de estudios de contenidos 
específicos dirigidos a la prevención, detección precoz e intervención de los casos de 
violencia sobre la infancia y la adolescencia teniendo en cuenta la perspectiva de género.

Artículo 37.  Actuaciones del Consejo de Universidades en la lucha contra la violencia sobre 
la infancia y la adolescencia.

Entre las actividades y publicaciones anuales del Consejo de Universidades se 
promoverá la inclusión en el mundo académico del estudio y la investigación de los derechos 
de la infancia y la adolescencia en general y de la violencia sobre los mismos en particular, y 
más específicamente en aquellos estudios orientados al ejercicio de profesiones que 
impliquen el contacto habitual con personas menores de edad.

CAPÍTULO VI
Del ámbito sanitario

Artículo 38.  Actuaciones en el ámbito sanitario.
1. Las administraciones sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud, promoverán e impulsarán actuaciones para la promoción del buen trato a 
la infancia y la adolescencia, así como para la prevención y detección precoz de la violencia 
sobre los niños, niñas y adolescentes, y de sus factores de riesgo, en el marco del protocolo 
común de actuación sanitaria previsto en el artículo 39.2.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las administraciones sanitarias 
competentes promoverán la elaboración de protocolos específicos de actuación en el ámbito 
de sus competencias, que faciliten la promoción del buen trato, la identificación de factores 
de riesgo y la prevención y detección precoz de la violencia sobre niños, niñas y 
adolescentes, así como las medidas a adoptar para la adecuada asistencia y recuperación 
de las víctimas, y que deberán tener en cuenta las especificidades de las actuaciones a 
desarrollar cuando la víctima de violencia sea una persona con discapacidad, problemas 
graves del neurodesarrollo, problemas de salud mental o en la que concurra cualquier otra 
situación de especial vulnerabilidad. Se promoverá, así mismo, la coordinación con todos los 
agentes implicados.

3. Las administraciones sanitarias competentes facilitarán el acceso de los niños, niñas y 
adolescentes a la información, a los servicios de tratamiento y recuperación, garantizando la 
atención universal y accesible a todos aquellos que se encuentren en las situaciones de 
desprotección, riesgo y violencia a las que se refiere esta ley. Especialmente, se garantizará 
una atención a la salud mental integral reparadora y adecuada a su edad.

Artículo 39.  Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 74 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 

cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, el Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud acordará en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta 
ley, la creación de una Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes. 
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Dicha Comisión contará con expertos de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses designados por el Ministerio de Justicia, junto con expertos de las profesiones 
sanitarias implicadas en la prevención, valoración y tratamiento de las víctimas de violencia 
contra los niños, niñas y adolescentes.

2. La Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes apoyará y 
orientará la planificación de las medidas con incidencia sanitaria contempladas en la ley, y 
elaborará en el plazo de seis meses desde su constitución un protocolo común de actuación 
sanitaria, que evalúe y proponga las medidas necesarias para la correcta aplicación de la ley 
y cualesquiera otras medidas que se estimen precisas para que el sector sanitario contribuya 
a la erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia. Dicho protocolo 
establecerá los procedimientos de comunicación de las sospechas o evidencias de casos de 
violencia sobre la infancia y la adolescencia a los servicios sociales correspondientes, así 
como la colaboración con el Juzgado de Guardia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la 
entidad pública de protección a la infancia y el Ministerio Fiscal. Para la redacción del 
mencionado protocolo se procurará contar con la participación de otras administraciones 
públicas, instituciones y profesionales de los diferentes sectores implicados en la prevención, 
detección precoz, protección y reparación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia.

3. Asimismo, la citada Comisión emitirá un informe anual, que incluirá los datos 
disponibles sobre la atención sanitaria de las personas menores de edad víctimas de 
violencia, desagregados por sexo y edad, así como información sobre la implementación de 
las medidas con incidencia sanitaria contempladas en la ley. Este informe será remitido al 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y al Observatorio Estatal de la infancia, 
y sus resultados serán incluidos en el informe anual de evaluación de la Estrategia de 
erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia previsto en el artículo 21.2.

Artículo 40.  Actuaciones de los centros y servicios sanitarios ante posibles situaciones de 
violencia.

1. Todos los centros y servicios sanitarios, en los que se preste asistencia sanitaria a una 
persona menor de edad como consecuencia de cualquier tipo de violencia, deberán aplicar 
el protocolo común de actuación sanitaria previsto en el artículo 39.2, incluido al alta 
hospitalaria.

2. Los registros relativos a la atención de las personas menores de edad víctimas de 
violencia quedarán incorporados en su historia clínica y su protección estará a lo dispuesto 
en el artículo 16.3 de esta ley.

CAPÍTULO VII
Del ámbito de los servicios sociales

Artículo 41.  Actuaciones por parte de los servicios sociales.
1. El personal funcionario que desarrolle su actividad profesional en los servicios 

sociales, en el ejercicio de sus funciones relativas a la protección de los niños, niñas y 
adolescentes, tendrá la condición de agente de la autoridad y podrá solicitar en su ámbito 
geográfico correspondiente la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los 
servicios sanitarios y de cualquier servicio público que fuera necesario para su intervención.

2. Con el fin de responder de forma adecuada a las situaciones de urgencia que puedan 
presentarse y en tanto no se pueda derivar el caso a la Entidad Pública de Protección a la 
infancia, cada comunidad autónoma determinará el procedimiento para que los funcionarios 
que desarrollan su actividad profesional en los servicios sociales de atención primaria, 
puedan adoptar las medidas oportunas de coordinación para garantizar la mejor protección 
de las personas menores de edad víctimas de violencia.

Sin perjuicio de lo anterior y del deber de comunicación cualificado previsto en el artículo 
16, cuando los servicios sociales de atención primaria tengan conocimiento de un caso de 
violencia en el que la persona menor de edad se encuentre además en situación de 
desprotección, lo comunicarán inmediatamente a la Entidad Pública de Protección a la 
infancia.
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3. Cuando la gravedad lo requiera, los y las profesionales de los servicios sociales o las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán acompañar a la persona menor de edad a un 
centro sanitario para que reciba la atención que precise, informando a sus progenitores o a 
quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, salvo que se sospeche que la 
mencionada violencia haya sido ejercida por estos, en cuyo caso se pondrá en conocimiento 
del Ministerio Fiscal.

Artículo 42.  De los equipos de intervención.
1. Las administraciones públicas competentes dotarán a los servicios sociales de 

atención primaria y especializada de profesionales y equipos de intervención familiar y con la 
infancia y la adolescencia, especialmente entrenados en la detección precoz, valoración e 
intervención frente a la violencia ejercida sobre las personas menores de edad.

2. Los equipos de intervención de los servicios sociales que trabajen en el ámbito de la 
violencia sobre las personas menores de edad, deberán estar constituidos, preferentemente, 
por profesionales de la educación social, de la psicología y del trabajo social, y cuando sea 
necesario de la abogacía, especializados en casos de violencia sobre la infancia y la 
adolescencia.

Artículo 43.  Plan de intervención.
1. En todos los casos en los que exista riesgo o sospecha de violencia sobre los niños, 

niñas o adolescentes, los servicios sociales de atención primaria establecerán, de forma 
coordinada con la entidad pública de protección a la infancia, las vías para apoyar a la 
familia en el ejercicio positivo de sus funciones parentales de protección. En caso necesario, 
los servicios sociales diseñarán y llevarán a cabo un plan de intervención familiar 
individualizado de forma coordinada y con la participación del resto de ámbitos implicados.

2. La valoración por parte de los servicios sociales de atención primaria de los casos de 
violencia sobre la infancia y la adolescencia deberá realizarse, siempre que sea posible, de 
forma interdisciplinar y coordinada con la entidad pública de protección a la infancia y con 
aquellos equipos y profesionales de los ámbitos de la salud, la educación, la judicatura, o la 
seguridad existentes en el territorio que puedan aportar información sobre la situación de la 
persona menor de edad y su entorno familiar y social.

En aquellas situaciones que se consideren de especial gravedad por la tipología del acto 
violento, especialmente en los casos de delitos de naturaleza sexual, se requerirá de la 
intervención de un profesional especializado desde la comunicación o detección del caso.

3. Corresponderá a los servicios sociales de atención primaria la recogida de la 
información sobre los posibles casos de violencia, y de concretar, con la participación de los 
y las profesionales correspondientes, el análisis interdisciplinar del caso, recabando siempre 
que sea necesario, el apoyo o intervención de la entidad pública de protección a la infancia, 
así como, en su caso, de los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género 
de la comunidad autónoma correspondiente. Las actuaciones desarrolladas por los servicios 
sociales de atención primaria en el marco del plan de intervención sobre casos de riesgo o 
sospecha de maltrato infantil se notificarán a los servicios sociales especializados de 
protección de menores.

4. Los poderes públicos garantizarán a los niños, niñas y adolescentes víctimas de 
delitos violentos y, en todo caso, de delitos de naturaleza sexual, de trata o de violencia de 
género una atención integral para su recuperación a través de servicios especializados.

Artículo 44.  Seguimiento y registro de los casos de violencia sobre las personas menores 
de edad.

1. Los servicios sociales de atención primaria deberán establecer, de conformidad con el 
procedimiento que se regule en cada comunidad autónoma, un sistema de seguimiento y 
registro de los casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia en el que consten las 
notificaciones y comunicaciones recibidas, los casos confirmados y las distintas medidas 
puestas en marcha en relación con la intervención de dichos servicios sociales.

2. La información estadística de casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia 
procedente de los servicios sociales de atención primaria, junto con la procedente de la 
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entidad pública de protección a la infancia, será incorporada, con la desagregación 
establecida, en el Registro Unificado de Maltrato Infantil al que se refiere el artículo 22 ter de 
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, y que pasa a denominarse Registro Unificado de 
Servicios Sociales sobre Violencia contra la Infancia (en adelante RUSSVI).

CAPÍTULO VIII
De las nuevas tecnologías

Artículo 45.  Uso seguro y responsable de Internet.
1. Las administraciones públicas desarrollarán campañas de educación, sensibilización y 

difusión dirigidas a los niños, niñas y adolescentes, familias, educadores y otros 
profesionales que trabajen habitualmente con personas menores de edad sobre el uso 
seguro y responsable de Internet y las tecnologías de la información y la comunicación, así 
como sobre los riesgos derivados de un uso inadecuado que puedan generar fenómenos de 
violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes como el ciberbullying, el grooming, la 
ciberviolencia de género o el sexting, así como el acceso y consumo de pornografía entre la 
población menor de edad.

Asimismo, fomentarán medidas de acompañamiento a las familias, reforzando y 
apoyando el rol de los progenitores a través del desarrollo de competencias y habilidades 
que favorezcan el cumplimiento de sus obligaciones legales y, en particular, las establecidas 
en el artículo 84.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.

2. Las administraciones públicas pondrán a disposición de los niños, niñas y 
adolescentes, familias, personal educador y otros profesionales que trabajen habitualmente 
con personas menores de edad un servicio específico de línea de ayuda sobre el uso seguro 
y responsable de Internet, que ofrezca a los usuarios asistencia y asesoramiento ante 
situaciones potenciales de riesgo y emergencia de las personas menores de edad en 
Internet.

3. Las administraciones públicas deberán adoptar medidas para incentivar la 
responsabilidad social de las empresas en materia de uso seguro y responsable de Internet 
por la infancia y la adolescencia.

Asimismo, fomentarán en colaboración con el sector privado que el inicio y desarrollo de 
aplicaciones y servicios digitales tenga en cuenta la protección a la infancia y la 
adolescencia.

4. Las campañas institucionales de prevención e información deben incluir entre sus 
objetivos la prevención sobre contenidos digitales sexuales y/o violentos que pueden influir y 
ser perjudiciales para la infancia y adolescencia.

Artículo 46.  Diagnóstico y control de contenidos.
1. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán realizar 

periódicamente diagnósticos, teniendo en cuenta criterios de edad y género, sobre el uso 
seguro de Internet entre los niños, niñas y adolescentes y las problemáticas de riesgo 
asociadas, así como de las nuevas tendencias.

2. Las administraciones públicas fomentarán la colaboración con el sector privado, para 
la creación de entornos digitales seguros, una mayor estandarización en el uso de la 
clasificación por edades y el etiquetado inteligente de contenidos digitales, para 
conocimiento de los niños, niñas y adolescentes y apoyo de los progenitores, o de quienes 
ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, en la evaluación y selección de tipos de 
contenidos, servicios y dispositivos.

Además, las administraciones públicas fomentarán la implementación y el uso de 
mecanismos de control parental que ayuden a proteger a las personas menores de edad del 
riesgo de exposición a contenidos y contactos nocivos, así como de los mecanismos de 
denuncia y bloqueo.

3. Las administraciones públicas, en colaboración con el sector privado y el tercer sector, 
fomentarán los contenidos positivos en línea y el desarrollo de contenidos adaptados a las 
necesidades de los diferentes grupos de edad, impulsando entre la industria códigos de 
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autorregulación y corregulación para el uso seguro y responsable en el desarrollo de 
productos y servicios destinados al público infantil y adolescente, así como fomentar y 
reforzar la incorporación por parte de la industria de mecanismos de control parental de los 
contenidos ofrecidos o mediante la puesta en marcha de protocolos de verificación de edad, 
en aplicaciones y servicios disponibles en Internet para impedir el acceso a los reservados a 
adultos.

4. Las administraciones públicas trabajarán para conseguir que en los envases de los 
instrumentos de las nuevas tecnologías deba figurar un aviso mediante el que se advierta de 
la necesidad de un uso responsable de estas tecnologías para prevenir conductas adictivas 
específicas. Así mismo, se recomienda a las personas adultas responsables de la educación 
de la infancia y adolescencia la vigilancia y responsabilidad en el uso adecuado de estas 
tecnologías.

CAPÍTULO IX
Del ámbito del deporte y el ocio

Artículo 47.  Protocolos de actuación frente a la violencia en el ámbito deportivo y de ocio.
Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, regularán protocolos 

de actuación que recogerán las actuaciones para construir un entorno seguro en el ámbito 
deportivo y de ocio y que deben seguirse para la prevención, detección precoz e 
intervención, frente a las posibles situaciones de violencia sobre la infancia y la adolescencia 
comprendidas en el ámbito deportivo y de ocio.

Dichos protocolos deberán ser aplicados en todos los centros que realicen actividades 
deportivas y de ocio, independientemente de su titularidad y, en todo caso, en la Red de 
Centros de Alto Rendimiento y Tecnificación Deportiva, Federaciones Deportivas y Escuelas 
municipales.

Artículo 48.  Entidades que realizan actividades deportivas o de ocio con personas menores 
de edad de forma habitual.

1. Las entidades que realizan de forma habitual actividades deportivas o de ocio con 
personas menores de edad están obligadas a:

a) Aplicar los protocolos de actuación a los que se refiere el artículo anterior que adopten 
las administraciones públicas en el ámbito deportivo y de ocio.

b) Implantar un sistema de monitorización para asegurar el cumplimiento de los 
protocolos anteriores en relación con la protección de las personas menores de edad.

c) Designar la figura del Delegado o Delegada de protección al que las personas 
menores de edad puedan acudir para expresar sus inquietudes y quien se encargará de la 
difusión y el cumplimiento de los protocolos establecidos, así como de iniciar las 
comunicaciones pertinentes en los casos en los que se haya detectado una situación de 
violencia sobre la infancia o la adolescencia.

d) Adoptar las medidas necesarias para que la práctica del deporte, de la actividad física, 
de la cultura y del ocio no sea un escenario de discriminación por edad, raza, discapacidad, 
orientación sexual, identidad sexual o expresión de género, o cualquier otra circunstancia 
personal o social, trabajando con los propios niños, niñas y adolescentes, así como con sus 
familias y profesionales, en el rechazo al uso de insultos y expresiones degradantes y 
discriminatorias.

e) Fomentar la participación activa de los niños, niñas y adolescentes en todos los 
aspectos de su formación y desarrollo integral.

f) Fomentar y reforzar las relaciones y la comunicación entre las organizaciones 
deportivas y los progenitores o quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento.

2. Asimismo, además de la formación a la que se refiere el artículo 5, quienes trabajen 
en las citadas entidades deberán recibir formación específica para atender adecuadamente 
las diferentes aptitudes y capacidades de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad 
para el fomento y el desarrollo del deporte inclusivo de estos.
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CAPÍTULO X
De las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Artículo 49.  Unidades especializadas.
1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las comunidades autónomas y de 

las entidades locales actuarán como entornos seguros para la infancia y la adolescencia. 
Con tal finalidad, contarán con unidades especializadas en la investigación y prevención, 
detección y actuación de situaciones de violencia sobre la infancia y la adolescencia y 
preparadas para una correcta y adecuada intervención ante tales casos.

Las administraciones competentes adoptarán las medidas necesarias para garantizar 
que en los procesos de ingreso, formación y actualización del personal de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad se incluyan contenidos específicos sobre el tratamiento de 
situaciones de violencia sobre la infancia y la adolescencia desde una perspectiva policial.

2. Las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que actúen en un mismo territorio 
colaborarán, dentro de su ámbito competencial, para lograr un eficaz desarrollo de sus 
funciones en el ámbito de la lucha contra la violencia ejercida sobre la infancia y la 
adolescencia, en los términos previstos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

3. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, potenciarán la labor 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mediante el desarrollo de herramientas tecnológicas 
interoperables que faciliten la investigación de los delitos.

Artículo 50.  Criterios de actuación.
1. La actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los casos de 

violencia sobre la infancia y la adolescencia, se regirá por el respeto a los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes y la consideración de su interés superior.

2. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actuarán de conformidad con 
los protocolos de actuación policial con personas menores de edad, así como cualesquiera 
otros protocolos aplicables. En este sentido, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales, 
autonómicas y locales contarán con los protocolos necesarios para la prevención, 
sensibilización, detección precoz, investigación e intervención en situaciones de violencia 
sobre la infancia y la adolescencia, a fin de procurar una correcta y adecuada intervención 
ante tales casos.

En todo caso, procederán conforme a los siguientes criterios:
a) Se adoptarán de forma inmediata todas las medidas provisionales de protección que 

resulten adecuadas a la situación de la persona menor de edad.
b) Solo se practicarán diligencias con intervención de la persona menor de edad que 

sean estrictamente necesarias. Por regla general la declaración del menor se realizará en 
una sola ocasión y, siempre, a través de profesionales específicamente formados.

c) Se practicarán sin dilación todas las diligencias imprescindibles que impliquen la 
intervención de la persona menor de edad, una vez comprobado que se encuentra en 
disposición de someterse a dichas intervenciones.

d) Se impedirá cualquier tipo de contacto directo o indirecto en dependencias policiales 
entre la persona investigada y el niño, niña o adolescente.

e) Se permitirá a las personas menores de edad, que así lo soliciten, formular denuncia 
por sí mismas y sin necesidad de estar acompañadas de una persona adulta.

f) Se informará sin demora al niño, niña o adolescente de su derecho a la asistencia 
jurídica gratuita y, si así lo desea, se requerirá al Colegio de Abogados competente la 
designación inmediata de abogado o abogada del turno de oficio específico para su 
personación en dependencias policiales.

g) Se dispensará un buen trato al niño, niña o adolescente, con adaptación del lenguaje 
y las formas a su edad, grado de madurez y resto de circunstancias personales.

h) Se procurará que el niño, niña o adolescente se encuentre en todo momento en 
compañía de una persona de su confianza designada libremente por él o ella misma en un 
entorno seguro, salvo que se observe el riesgo de que dicha persona podría actuar en contra 
de su interés superior, de lo cual deberá dejarse constancia mediante declaración oficial.
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CAPÍTULO XI
De la Administración General del Estado en el Exterior

Artículo 51.  Embajadas y Consulados.
1. Corresponde a las Embajadas y a las Oficinas Consulares de España en el exterior, 

de acuerdo con lo establecido en artículo 5 h) del Convenio de Relaciones Consulares de 
Viena y demás normativa internacional en este ámbito, la protección de los intereses de los 
menores de nacionalidad española que se encuentren en el extranjero. Dicha protección se 
guiará por los principios generales recogidas en la misma.

2. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la 
Dirección General de Asuntos Consulares y Españoles en el Exterior, coordinará con la 
Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia del Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030 o con la Unidad que se determine, las actuaciones de los 
menores españoles en el exterior, especialmente en los casos en los que se prevea el 
retorno a España de los mismos.

CAPÍTULO XII
De la Agencia Española de Protección de Datos

Artículo 52.  De la Agencia Española de Protección de Datos.
1. La Agencia Española de Protección de Datos ejercerá las funciones y potestades que 

le corresponden de acuerdo con lo previsto en el artículo 47 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, con el fin de garantizar una 
protección específica de los datos personales de las personas menores de edad en los 
casos de violencia ejercida sobre la infancia y la adolescencia, especialmente cuando se 
realice a través de las tecnologías de la información y la comunicación.

2. La Agencia garantizará la disponibilidad de un canal accesible y seguro de denuncia 
de la existencia de contenidos ilícitos en Internet que comportaran un menoscabo grave del 
derecho a la protección de datos personales.

3. Se permitirá a las personas menores de edad, que así lo soliciten, formular denuncia 
por sí mismas y sin necesidad de estar acompañadas de una persona adulta, siempre que el 
funcionario público encargado estime que tiene madurez suficiente.

4. Las personas mayores de catorce años podrán ser sancionadas por hechos 
constitutivos de infracción administrativa de acuerdo con la normativa sobre protección de 
datos personales.

5. Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a una persona menor de 
dieciocho años, responderán solidariamente con ella de la multa impuesta sus progenitores, 
tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden, en razón al 
incumplimiento del deber de cuidado y vigilancia para prevenir la infracción administrativa 
que se impute a las personas menores de edad.

TÍTULO IV
De las actuaciones en centros de protección

Artículo 53.  Protocolos de actuación en los centros de protección de personas menores de 
edad.

1. Todos los centros de protección de personas menores de edad serán entornos 
seguros e, independientemente de su titularidad, están obligados a aplicar los protocolos de 
actuación que establezca la Entidad Pública de Protección a la infancia, y que contendrán 
las actuaciones que deben seguirse para la prevención, detección precoz e intervención 
frente a las posibles situaciones de violencia comprendidas en el ámbito de aplicación de 
esta ley. Estas administraciones deberán aprobar estándares e indicadores que permitan 
evaluar la eficacia de estos protocolos en su ámbito de aplicación.
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Entre otros aspectos, los protocolos:
a) Determinarán la forma de iniciar el procedimiento, los sistemas de comunicación y la 

coordinación de los y las profesionales responsables de cada actuación.
b) Establecerán mecanismos de queja y denuncia sencillos, accesibles, seguros y 

confidenciales para informar, de forma que los niños, niñas y adolescentes sean tratados sin 
riesgo de sufrir represalias. Las respuestas a estas quejas serán susceptibles de ser 
recurridas. En todo caso las personas menores de edad tendrán derecho a remitir quejas de 
forma confidencial al Ministerio Fiscal, a la autoridad judicial competente y al Defensor del 
Pueblo o ante las instituciones autonómicas homólogas.

c) Garantizar que, en el momento del ingreso, el centro de protección facilite a la persona 
menor de edad, por escrito y en idioma y formato que le resulte comprensible y accesible, las 
normas de convivencia y el régimen disciplinario que rige en el centro, así como información 
sobre los mecanismos de queja y de comunicación existentes.

d) Deberán contemplar actuaciones específicas cuando el acoso tenga como motivación 
la discapacidad, el racismo o el lugar de origen, la orientación sexual, la identidad o 
expresión de género. De igual modo, dichos protocolos deberán contemplar actuaciones 
específicas cuando el acoso se lleve a cabo a través de las nuevas tecnologías de las 
personas menores de edad o dispositivos móviles y se haya menoscabado la intimidad y 
reputación.

e) Deberán tener en cuenta las situaciones en las que es aconsejable el traslado de la 
persona menor de edad a otro centro para garantizar su interés superior y su bienestar.

2. Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo señalado en capítulo IV del 
título II de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, y en el artículo 778 bis de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con respecto a centros específicos de protección de 
menores con problemas de conducta.

Artículo 54.  Intervención ante casos de explotación sexual y trata de personas menores de 
edad sujetas a medidas de protección.

Los protocolos a los que se refiere el artículo anterior deberán contener actuaciones 
específicas de prevención, detección precoz e intervención en posibles casos de abuso, 
explotación sexual y trata de seres humanos que tengan como víctimas a personas menores 
de edad sujetas a medida protectora y que residan en centros residenciales bajo su 
responsabilidad. Se tendrá muy especialmente en cuenta para la elaboración de estas 
actuaciones la perspectiva de género, así como las medidas necesarias de coordinación con 
el Ministerio Fiscal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el resto de agentes sociales 
implicados.

Artículo 55.  Supervisión por parte del Ministerio Fiscal.
1. El Ministerio Fiscal visitará periódicamente de acuerdo con lo previsto en la normativa 

interna de los centros de protección de personas menores de edad para supervisar el 
cumplimiento de los protocolos de actuación y dar seguimiento a los mecanismos de 
comunicación de situaciones de violencia, así como escuchar a los niños, niñas y 
adolescentes que así lo soliciten.

2. Las entidades públicas de protección a la infancia mantendrán comunicación de 
carácter permanente con el Ministerio Fiscal y, en su caso, con la autoridad judicial que 
acordó el ingreso, sobre las circunstancias relevantes que puedan producirse durante la 
estancia en un centro que afecte a la persona menor de edad, así como la necesidad de 
mantener el mismo.
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TÍTULO V
De la organización administrativa

CAPÍTULO I
Registro Central de información

Artículo 56.  Registro Central de información sobre la violencia contra la infancia y la 
adolescencia.

1. Con la finalidad de compartir información que permita el conocimiento uniforme de la 
situación de la violencia contra la infancia y la adolescencia, el Gobierno establecerá, 
mediante real decreto la creación del Registro Central de información sobre la violencia 
contra la infancia y la adolescencia, así como la información concreta y el procedimiento a 
través del cual el Consejo General del Poder Judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
el RUSSVI y las distintas administraciones públicas deben suministrar los datos requeridos al 
registro.

El real decreto señalará la información que debe notificarse anonimizada al Registro que, 
como mínimo, comprenderá los siguientes aspectos:

a) Con respecto a las víctimas: edad, sexo, tipo de violencia, gravedad, nacionalidad y, 
en su caso, discapacidad.

b) Con respecto a las personas agresoras: edad, sexo y relación con la víctima.
c) Información policial (denuncias, victimizaciones, etc.) y judicial.
d) Medidas puestas en marcha, frente a la violencia sobre la infancia y adolescencia.
2. El Registro Central de información sobre la violencia contra la infancia y la 

adolescencia quedará adscrito orgánicamente al departamento ministerial que tenga 
atribuidas las competencias en políticas de infancia.

3. Con los datos obtenidos por el Registro se publicará anualmente un informe de la 
situación de la violencia contra la infancia y la adolescencia al que se dará la mayor 
publicidad posible.

CAPÍTULO II
De la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de 

Trata de Seres Humanos

Artículo 57.  Requisito para el acceso a profesiones, oficios y actividades que impliquen 
contacto habitual con personas menores de edad.

1. Será requisito para el acceso y ejercicio de cualesquiera profesiones, oficios y 
actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad, el no haber sido 
condenado por sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales 
tipificados en el título VIII de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal, así como por cualquier delito de trata de seres humanos tipificado en el título VII bis 
del Código Penal. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o 
actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación 
negativa del Registro Central de delincuentes sexuales

2. A los efectos de esta ley, son profesiones, oficios y actividades que implican contacto 
habitual con personas menores de edad, todas aquellas, retribuidas o no, que por su propia 
naturaleza y esencia conllevan el trato repetido, directo y regular y no meramente ocasional 
con niños, niñas o adolescentes, así como, en todo caso, todas aquellas que tengan como 
destinatarios principales a personas menores de edad.

3. Queda prohibido que las empresas y entidades den ocupación en cualesquiera 
profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de 
edad a quienes tengan antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de 
Trata de Seres Humanos.
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Artículo 58.  Consecuencias de la existencia de antecedentes en caso de personas 
trabajadoras o aquellas que realicen una práctica no laboral que conlleve el alta en la 
Seguridad Social.

1. La existencia de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de 
Trata de Seres Humanos al inicio de la actividad en aquellos trabajos o actividades que 
impliquen contacto habitual con personas menores conllevará la imposibilidad legal de 
contratación.

2. La existencia sobrevenida de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes 
Sexuales y de Trata de Seres Humanos conllevará el cese inmediato de la relación laboral 
por cuenta ajena o de las prácticas no laborales. No obstante, siempre que fuera posible, en 
atención a las circunstancias concurrentes en el centro de trabajo y a la actividad 
desarrollada en el mismo, la empresa podrá efectuar un cambio de puesto de trabajo 
siempre que la nueva ocupación impida el contacto habitual con personas menores de edad.

De conformidad con lo anterior, el trabajador por cuenta ajena deberá comunicar a su 
empleador cualquier cambio que se produzca en dicho Registro respecto de la existencia de 
antecedentes, aun cuando estos se deriven de hechos anteriores al inicio de su relación 
laboral. La omisión de esta comunicación será considerada como incumplimiento grave y 
culpable a los efectos de lo dispuesto en el artículo 54.2.d) del Estatuto de los Trabajadores.

Esta obligación de comunicación, así como las consecuencias de su incumplimiento, 
deberán incluirse también en los acuerdos que se suscriban entre las empresas y los 
beneficiarios de las prácticas no laborales que se formalicen al amparo del Real Decreto 
1543/2011, de 31 de diciembre, por el que se regulan las prácticas no laborales en 
empresas.

Artículo 59.  Consecuencias del incumplimiento del requisito en caso de personas que 
realicen actividades en régimen de voluntariado.

1. La existencia de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de 
Trata de Seres Humanos al inicio de la actividad en aquellas actividades de voluntariado que 
impliquen el contacto habitual con personas menores de edad obliga a la entidad de 
voluntariado a prescindir de forma inmediata del voluntario o voluntaria. A tal efecto, quien 
pretenda el acceso a tales actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la 
aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

2. La existencia sobrevenida de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes 
Sexuales y de Trata de Seres Humanos conllevará el fin inmediato de la participación de la 
persona voluntaria en las actividades que impliquen el contacto habitual con personas 
menores. No obstante, siempre que fuera posible, en atención a las circunstancias 
concurrentes en la entidad y a la actividad desarrollada en el mismo, la entidad podrá 
efectuar un cambio de actividad de voluntariado siempre que la misma no suponga el 
contacto habitual con personas menores de edad.

3. Las comunidades autónomas establecerán mediante norma con rango de ley el 
régimen sancionador correspondiente al incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el artículo 57.1.

Artículo 60.  Cancelación de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales 
y de Trata de Seres Humanos.

1. Los antecedentes que figuren como cancelados en el Registro Central de 
Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos no se tomarán en consideración a los 
efectos de limitar el acceso y ejercicio de profesiones, oficios y actividades que impliquen 
contacto habitual con menores de edad.

2. Instada por la persona interesada la cancelación de antecedentes en el Registro 
Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos, y transcurrido el plazo 
máximo de tres meses sin que por la Administración se haya dictado resolución, la petición 
se entenderá desestimada por silencio administrativo, sin que sea de aplicación a estos 
supuestos lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1879/1994, de 16 de septiembre, 
por el que se aprueban determinadas normas procedimentales en materia de justicia e 
interior.
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Disposición adicional primera.  Dotación presupuestaria.
El Estado y las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

deberán dotar a los Juzgados y Tribunales de los medios personales y materiales necesarios 
para el adecuado cumplimiento de las nuevas obligaciones legales. Asimismo, se deberá 
dotar a los Institutos de Medicina Legal, Oficinas de Atención a las Victimas, órganos 
técnicos que prestan asesoramiento pericial o asistencial y servicios sociales de los medios 
personales y materiales necesarios para el adecuado cumplimiento de los fines y 
obligaciones previstas en esta ley.

Disposición adicional segunda.  Soluciones habitacionales y de apoyo psicosocial.
Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, priorizarán las 

soluciones habitacionales ante los desahucios de familias en el que alguno de sus miembros 
sea una persona menor de edad, y promoverán medidas de apoyo psicosocial con el fin de 
reducir el posible impacto emocional, sin perjuicio de la consideración de otras situaciones 
graves de vulnerabilidad.

Disposición adicional tercera.  Mejora de los datos de opinión pública.
El Centro de Investigaciones Sociológicas realizará anualmente una encuesta acerca de 

las opiniones de la población, tanto adulta como infantil y adolescente, con respecto a la 
violencia ejercida sobre los niños, niñas y adolescentes y la utilidad de las medidas 
establecidas en la ley, que permita establecer series temporales para valorar los cambios 
sociales más relevantes sobre la violencia hacia la infancia y la adolescencia.

La encuesta tendrá perspectiva de discapacidad y género; garantizará que los niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad estén representados entre las personas 
encuestadas.

Los resultados de este análisis deberán ser incluidos en el informe anual de evaluación 
de la Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia previsto en 
el artículo 21.2.

Disposición adicional cuarta.  Gastos de personal.
Las actuaciones derivadas de la aplicación y desarrollo de esta ley que tengan incidencia 

sobre el personal de las administraciones públicas, se ajustarán a las normas básicas sobre 
gastos de personal que sean de aplicación.

Disposición adicional quinta.  Referencias normativas.
Las referencias realizadas en el ordenamiento jurídico al Registro Central de 

Delincuentes Sexuales deberán entenderse realizadas al Registro Central de Delincuentes 
Sexuales y de Trata de Seres Humanos.

Asimismo, las referencias realizadas en el ordenamiento jurídico al Registro Unificado de 
Maltrato Infantil deberán entenderse realizadas al Registro Unificado de Servicios Sociales 
sobre Violencia contra la infancia.

Disposición adicional sexta.  Procedimiento de comprobación automatizada de los 
antecedentes regulados en los artículos 57 a 60.

1. En el plazo de un año, el Gobierno establecerá los mecanismos necesarios que 
permitan la comprobación automática de la inexistencia de antecedentes, en los casos en 
que la actividad conlleve el alta en la Seguridad Social o en mutualidades de Previsión 
Social, mediante el cruce de la información existente en las bases de datos de trabajadores 
por cuenta ajena, por cuenta propia y de quienes realicen una práctica no laboral, y la 
recogida en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos.

2. Asimismo, el Gobierno establecerá los mecanismos necesarios que permitan, para las 
personas que desarrollen actividades de voluntariado, la comprobación de la inexistencia de 
antecedentes mediante el cruce de la información recopilada por las asociaciones en las que 
desarrollen su actividad voluntaria y la recogida en el Registro Central de Delincuentes 
Sexuales y de Trata de Seres Humanos.
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3. En el mismo sentido, el Gobierno establecerá los mecanismos necesarios que 
permitan la comprobación automática de la inexistencia de antecedentes en el Registro 
Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos de aquellas personas que 
realicen prácticas no laborales que no precisen el alta en la Seguridad Social.

Disposición adicional séptima.  Comisión de seguimiento.
1. Por orden de los Ministros de Justicia, Interior y de Derechos Sociales y Agenda 2030, 

a propuesta de la Dirección General de los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, se 
creará una Comisión de seguimiento en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación 
de esta ley, con el objeto de analizar su puesta en marcha, sus repercusiones jurídicas y 
económicas y la evaluación de su impacto.

La Comisión de seguimiento podrá requerir la colaboración de todos los departamentos 
ministeriales y en especial de los Ministerios de Sanidad, Consumo, Educación y Formación 
Profesional e Igualdad mediante la participación en los asuntos que se estime de su 
competencia.

2. La Comisión deberá emitir en el plazo máximo de dos años, contados a partir de la 
entrada en vigor de esta ley, un informe razonado que incluya el análisis mencionado en el 
apartado anterior y sugerencias para la mejora del sistema.

3. A la luz de dicho informe los Ministros de Justicia, Interior y de Derechos Sociales y 
Agenda 2030 promoverán, en su caso, las modificaciones que consideren convenientes.

Disposición adicional octava.  Acceso al territorio a los niños y niñas solicitantes de asilo.
Las autoridades competentes garantizarán a los niños y niñas en necesidad de 

protección internacional el acceso al territorio y a un procedimiento de asilo con 
independencia de su nacionalidad y de su forma de entrada en España, en los términos 
establecidos en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de 
protección subsidiaria.

Disposición adicional novena.  Seguridad Social de las personas acogedoras 
especializadas de dedicación exclusiva.

Reglamentariamente el Gobierno determinará en el plazo de un año de la entrada en 
vigor de la presente ley orgánica, el alcance y condiciones de la incorporación a la Seguridad 
Social de las personas que sean designadas como acogedoras especializadas de dedicación 
exclusiva, previstas en el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, en el Régimen que les corresponda, así como los requisitos y 
procedimiento de afiliación, alta y cotización.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se 

opongan a lo dispuesto en esta ley.

Disposición final primera.  Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por 
Real Decreto de 14 de septiembre de 1882.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 
1882, queda modificada en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el primer párrafo del apartado 1 del artículo 109 bis, que queda 
redactado como sigue:

«Artículo 109 bis.  
1. Las víctimas del delito que no hubieran renunciado a su derecho podrán 

ejercer la acción penal en cualquier momento antes del trámite de calificación del 
delito, si bien ello no permitirá retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas 
antes de su personación. Si se personasen una vez transcurrido el término para 
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formular escrito de acusación podrán ejercitar la acción penal hasta el inicio del juicio 
oral adhiriéndose al escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal o del 
resto de las acusaciones personadas.»

Dos. Se modifica el artículo 110 que queda redactado como sigue:

«Artículo 110.  
Las personas perjudicadas por un delito que no hubieren renunciado a su 

derecho podrán mostrarse parte en la causa si lo hicieran antes del trámite de 
calificación del delito y ejercitar las acciones civiles que procedan, según les 
conviniere, sin que por ello se retroceda en el curso de las actuaciones. Si se 
personasen una vez transcurrido el término para formular escrito de acusación 
podrán ejercitar la acción penal hasta el inicio del juicio oral adhiriéndose al escrito 
de acusación formulado por el Ministerio Fiscal o del resto de las acusaciones 
personadas.

Aun cuando las personas perjudicadas no se muestren parte en la causa, no por 
esto se entiende que renuncian al derecho de restitución, reparación o indemnización 
que a su favor puede acordarse en sentencia firme, siendo necesario que la renuncia 
de este derecho se haga en su caso de una manera clara y terminante.»

Tres. Se modifica el artículo 261, que queda redactado como sigue:

«Artículo 261.  
Tampoco estarán obligados a denunciar:
1.º Quien sea cónyuge del delincuente no separado legalmente o de hecho o la 

persona que conviva con él en análoga relación de afectividad.
2.º Quienes sean ascendientes y descendientes del delincuente y sus parientes 

colaterales hasta el segundo grado inclusive.
Esta disposición no será aplicable cuando se trate de un delito contra la vida, de 

un delito de homicidio, de un delito de lesiones de los artículos 149 y 150 del Código 
Penal, de un delito de maltrato habitual previsto en el artículo 173.2 del Código 
Penal, de un delito contra la libertad o contra la libertad e indemnidad sexual o de un 
delito de trata de seres humanos y la víctima del delito sea una persona menor de 
edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección.»

Cuatro. Se modifica el apartado primero del artículo 416, que queda redactado como 
sigue:

«Están dispensados de la obligación de declarar:
1. Los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su 

cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus 
hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el 
segundo grado civil. El Juez instructor advertirá al testigo que se halle comprendido 
en el párrafo anterior que no tiene obligación de declarar en contra del procesado; 
pero que puede hacer las manifestaciones que considere oportunas, y el Letrado de 
la Administración de Justicia consignará la contestación que diere a esta advertencia.

Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación en los siguientes 
casos:

1.º Cuando el testigo tenga atribuida la representación legal o guarda de hecho 
de la víctima menor de edad o con discapacidad necesitada de especial protección.

2.º Cuando se trate de un delito grave, el testigo sea mayor de edad y la víctima 
sea una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de 
especial protección.

3.º Cuando por razón de su edad o discapacidad el testigo no pueda comprender 
el sentido de la dispensa. A tal efecto, el Juez oirá previamente a la persona 
afectada, pudiendo recabar el auxilio de peritos para resolver.
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4.º Cuando el testigo esté o haya estado personado en el procedimiento como 
acusación particular.

5.º Cuando el testigo haya aceptado declarar durante el procedimiento después 
de haber sido debidamente informado de su derecho a no hacerlo.»

Cinco. Se suprime el párrafo cuarto del artículo 433.
Seis. Se suprime el párrafo tercero del artículo 448.
Siete. Se introduce un artículo 449 bis con el siguiente contenido:

«Artículo 449 bis.  
Cuando, en los casos legalmente previstos, la autoridad judicial acuerde la 

práctica de la declaración del testigo como prueba preconstituida, la misma deberá 
desarrollarse de conformidad con los requisitos establecidos en este artículo.

La autoridad judicial garantizará el principio de contradicción en la práctica de la 
declaración. La ausencia de la persona investigada debidamente citada no impedirá 
la práctica de la prueba preconstituida, si bien su defensa letrada, en todo caso, 
deberá estar presente. En caso de incomparecencia injustificada del defensor de la 
persona investigada o cuando haya razones de urgencia para proceder 
inmediatamente, el acto se sustanciará con el abogado de oficio expresamente 
designado al efecto.

La autoridad judicial asegurará la documentación de la declaración en soporte 
apto para la grabación del sonido y la imagen, debiendo el Letrado de la 
Administración de Justicia, de forma inmediata, comprobar la calidad de la grabación 
audiovisual. Se acompañará acta sucinta autorizada por el Letrado de la 
Administración de Justicia, que contendrá la identificación y firma de todas las 
personas intervinientes en la prueba preconstituida.

Para la valoración de la prueba preconstituida obtenida conforme a lo previsto en 
los párrafos anteriores, se estará a lo dispuesto en el artículo 730.2.»

Ocho. Se introduce un artículo 449 ter con el siguiente contenido:

«Artículo 449 ter.  
Cuando una persona menor de catorce años o una persona con discapacidad 

necesitada de especial protección deba intervenir en condición de testigo en un 
procedimiento judicial que tenga por objeto la instrucción de un delito de homicidio, 
lesiones, contra la libertad, contra la integridad moral, trata de seres humanos, contra 
la libertad e indemnidad sexuales, contra la intimidad, contra las relaciones 
familiares, relativos al ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas, de 
organizaciones y grupos criminales y terroristas y de terrorismo, la autoridad judicial 
acordará, en todo caso, practicar la audiencia del menor como prueba preconstituida, 
con todas las garantías de la práctica de prueba en el juicio oral y de conformidad 
con lo establecido en el artículo anterior. Este proceso se realizará con todas las 
garantías de accesibilidad y apoyos necesarios.

La autoridad judicial podrá acordar que la audiencia del menor de catorce años 
se practique a través de equipos psicosociales que apoyarán al Tribunal de manera 
interdisciplinar e interinstitucional, recogiendo el trabajo de los profesionales que 
hayan intervenido anteriormente y estudiando las circunstancias personales, 
familiares y sociales de la persona menor o con discapacidad, para mejorar el 
tratamiento de los mismos y el rendimiento de la prueba. En este caso, las partes 
trasladarán a la autoridad judicial las preguntas que estimen oportunas quien, previo 
control de su pertinencia y utilidad, se las facilitará a las personas expertas. Una vez 
realizada la audiencia del menor, las partes podrán interesar, en los mismos 
términos, aclaraciones al testigo. La declaración siempre será grabada y el Juez, 
previa audiencia de las partes, podrá recabar del perito un informe dando cuenta del 
desarrollo y resultado de la audiencia del menor.

Para el supuesto de que la persona investigada estuviere presente en la 
audiencia del menor se evitará su confrontación visual con el testigo, utilizando para 
ello, si fuese necesario, cualquier medio técnico.
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Las medidas previstas en este artículo podrán ser aplicables cuando el delito 
tenga la consideración de leve.»

Nueve. Se modifican los apartados 6 y 7 del artículo 544 ter, que quedan redactados 
como sigue:

«6. Las medidas cautelares de carácter penal podrán consistir en cualesquiera 
de las previstas en la legislación procesal criminal. Sus requisitos, contenido y 
vigencia serán los establecidos con carácter general en esta ley. Se adoptarán por el 
Juez de instrucción atendiendo a la necesidad de protección integral e inmediata de 
la víctima y, en su caso, de las personas sometidas a su patria potestad, tutela, 
curatela, guarda o acogimiento.

7. Las medidas de naturaleza civil deberán ser solicitadas por la víctima o su 
representante legal, o bien por el Ministerio Fiscal cuando existan hijos menores o 
personas con la capacidad judicialmente modificada, determinando su régimen de 
cumplimiento y, si procediera, las medidas complementarias a ellas que fueran 
precisas, siempre que no hubieran sido previamente acordadas por un órgano del 
orden jurisdiccional civil, y sin perjuicio de las medidas previstas en el artículo 158 del 
Código Civil. Cuando existan menores o personas con discapacidad necesitadas de 
especial protección que convivan con la víctima y dependan de ella, el Juez deberá 
pronunciarse en todo caso, incluso de oficio, sobre la pertenencia de la adopción de 
las referidas medidas.

Estas medidas podrán consistir en la forma en que se ejercerá la patria potestad, 
acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho, atribución del uso y disfrute de la 
vivienda familiar, determinar el régimen de guarda y custodia, suspensión o 
mantenimiento del régimen de visitas, comunicación y estancia con los menores o 
personas con discapacidad necesitadas de especial protección, el régimen de 
prestación de alimentos, así como cualquier disposición que se considere oportuna a 
fin de apartarles de un peligro o de evitarles perjuicios.

Cuando se dicte una orden de protección con medidas de contenido penal y 
existieran indicios fundados de que los hijos e hijas menores de edad hubieran 
presenciado, sufrido o convivido con la violencia a la que se refiere el apartado 1 de 
este artículo, la autoridad judicial, de oficio o a instancia de parte, suspenderá el 
régimen de visitas, estancia, relación o comunicación del inculpado respecto de los 
menores que dependan de él. No obstante, a instancia de parte, la autoridad judicial 
podrá no acordar la suspensión mediante resolución motivada en el interés superior 
del menor y previa evaluación de la situación de la relación paternofilial.

Las medidas de carácter civil contenidas en la orden de protección tendrán una 
vigencia temporal de treinta días. Si dentro de este plazo fuese incoado a instancia 
de la víctima o de su representante legal un proceso de familia ante la jurisdicción 
civil, las medidas adoptadas permanecerán en vigor durante los treinta días 
siguientes a la presentación de la demanda. En este término las medidas deberán 
ser ratificadas, modificadas o dejadas sin efecto por el Juez de primera instancia que 
resulte competente.»

Diez. Se introduce un artículo 703 bis con el siguiente contenido:

«Artículo 703 bis.  
Cuando en fase de instrucción, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 449 

bis y siguientes, se haya practicado como prueba preconstituida la declaración de un 
testigo, se procederá, a instancia de la parte interesada, a la reproducción en la vista 
de la grabación audiovisual, de conformidad con el artículo 730.2, sin que sea 
necesaria la presencia del testigo en la vista.

En los supuestos previstos en el artículo 449 ter, la autoridad judicial solo podrá 
acordar la intervención del testigo en el acto del juicio, con carácter excepcional, 
cuando sea interesada por alguna de las partes y considerada necesaria en 
resolución motivada, asegurando que la grabación audiovisual cuenta con los apoyos 
de accesibilidad cuando el testigo sea una persona con discapacidad.
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En todo caso, la autoridad judicial encargada del enjuiciamiento, a instancia de 
parte, podrá acordar su intervención en la vista cuando la prueba preconstituida no 
reúna todos los requisitos previstos en el artículo 449 bis y cause indefensión a 
alguna de las partes.»

Once. Se modifica el párrafo segundo del artículo 707, que queda redactado como sigue:
«Fuera de los casos previstos en el artículo 703 bis, cuando una persona menor 

de dieciocho años o una persona con discapacidad necesitada de especial 
protección deba intervenir en el acto del juicio, su declaración se llevará a cabo, 
cuando resulte necesario para impedir o reducir los perjuicios que para ella puedan 
derivar del desarrollo del proceso o de la práctica de la diligencia, evitando la 
confrontación visual con la persona inculpada. Con este fin podrá ser utilizado 
cualquier medio técnico que haga posible la práctica de esta prueba, incluyéndose la 
posibilidad de que los testigos puedan ser oídos sin estar presentes en la sala 
mediante la utilización de tecnologías de la comunicación accesible.»

Doce. Se modifica el artículo 730, que queda redactado como sigue:

«Artículo 730.  
1. Podrán también leerse o reproducirse a instancia de cualquiera de las partes 

las diligencias practicadas en el sumario, que, por causas independientes de la 
voluntad de aquellas, no puedan ser reproducidas en el juicio oral.

2. A instancia de cualquiera de las partes, se podrá reproducir la grabación 
audiovisual de la declaración de la víctima o testigo practicada como prueba 
preconstituida durante la fase de instrucción conforme a lo dispuesto en el artículo 
449 bis.»

Trece. Se adiciona un apartado 3 al artículo 777, con el siguiente contenido:
«3. Cuando una persona menor de catorce años o una persona con discapacidad 

necesitada de especial protección deba intervenir en condición de testigo, será de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 449 ter, debiendo la autoridad judicial practicar 
prueba preconstituida, siempre que el objeto del procedimiento sea la instrucción de 
alguno de los delitos relacionados en tal artículo.

A efectos de su valoración como prueba en sentencia, la parte a quien interese 
deberá instar en el juicio oral la reproducción de la grabación audiovisual, en los 
términos del artículo 730.2.»

Catorce. Se adiciona un apartado 2 y se reenumeran los apartados del 2 al 6, que pasan 
a ser del 3 al 7, en el artículo 788, con el siguiente contenido:

«2. Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 703 bis en cuanto a la no 
intervención en el acto del juicio del testigo, cuando se haya practicado prueba 
preconstituida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 449 bis y siguientes.»

Disposición final segunda.  Modificación del Código Civil, aprobado por Real Decreto de 
24 de julio de 1889.

Uno. Se modifica el artículo 92 del Código Civil, aprobado por Real Decreto de 24 de 
julio de 1889, que queda redactado como sigue:

«Artículo 92.  
1. La separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus 

obligaciones para con los hijos.
2. El Juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la custodia, el cuidado y 

la educación de los hijos menores, velará por el cumplimiento de su derecho a ser 
oídos y emitirá una resolución motivada en el interés superior del menor sobre esta 
cuestión.

3. En la sentencia se acordará la privación de la patria potestad cuando en el 
proceso se revele causa para ello.
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4. Los padres podrán acordar en el convenio regulador o el Juez podrá decidir, 
en beneficio de los hijos, que la patria potestad sea ejercida total o parcialmente por 
uno de los cónyuges.

5. Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando 
así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos 
lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento.

6. En todo caso, antes de acordar el régimen de guarda y custodia, el Juez 
deberá recabar informe del Ministerio Fiscal, oír a los menores que tengan suficiente 
juicio cuando se estime necesario de oficio o a petición del Fiscal, las partes o 
miembros del Equipo Técnico Judicial, o del propio menor, y valorar las alegaciones 
de las partes, la prueba practicada, y la relación que los padres mantengan entre sí y 
con sus hijos para determinar su idoneidad con el régimen de guarda.

7. No procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los progenitores esté 
incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la 
libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de 
los hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de 
las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios 
fundados de violencia doméstica o de género.

8. Excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos del apartado cinco de 
este artículo, el Juez, a instancia de una de las partes, con informe del Ministerio 
Fiscal, podrá acordar la guarda y custodia compartida fundamentándola en que solo 
de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor.

9. El Juez, antes de adoptar alguna de las decisiones a que se refieren los 
apartados anteriores, de oficio o a instancia de parte, del Fiscal o miembros del 
Equipo Técnico Judicial, o del propio menor, podrá recabar dictamen de especialistas 
debidamente cualificados, relativo a la idoneidad del modo de ejercicio de la patria 
potestad y del régimen de custodia de las personas menores de edad para asegurar 
su interés superior.

10. El Juez adoptará, al acordar fundadamente el régimen de guarda y custodia, 
así como el de estancia, relación y comunicación, las cautelas necesarias, 
procedentes y adecuadas para el eficaz cumplimiento de los regímenes establecidos, 
procurando no separar a los hermanos.»

Dos. Se modifica el artículo 154 del Código Civil, aprobado por Real Decreto de 24 de 
julio de 1889, que queda redactado como sigue:

«Artículo 154.  
Los hijos e hijas no emancipados están bajo la patria potestad de los 

progenitores.
La patria potestad, como responsabilidad parental, se ejercerá siempre en interés 

de los hijos e hijas, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a sus derechos, 
su integridad física y mental.

Esta función comprende los siguientes deberes y facultades:
1.º Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles 

una formación integral.
2.º Representarlos y administrar sus bienes.
3.º Decidir el lugar de residencia habitual de la persona menor de edad, que solo 

podrá ser modificado con el consentimiento de ambos progenitores o, en su defecto, 
por autorización judicial.

Si los hijos o hijas tuvieren suficiente madurez deberán ser oídos siempre antes 
de adoptar decisiones que les afecten sea en procedimiento contencioso o de mutuo 
acuerdo. En todo caso, se garantizará que puedan ser oídas en condiciones idóneas, 
en términos que les sean accesibles, comprensibles y adaptados a su edad, madurez 
y circunstancias, recabando el auxilio de especialistas cuando ello fuera necesario.

Los progenitores podrán, en el ejercicio de su función, recabar el auxilio de la 
autoridad.»
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Tres. Se modifica el artículo 158 del Código Civil, aprobado por Real Decreto de 24 de 
julio de 1889, que queda redactado como sigue:

«Artículo 158.  
El Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del 

Ministerio Fiscal, dictará:
1.º Las medidas convenientes para asegurar la prestación de alimentos y proveer 

a las futuras necesidades del hijo, en caso de incumplimiento de este deber, por sus 
padres.

2.º Las disposiciones apropiadas a fin de evitar a los hijos perturbaciones 
dañosas en los caso de cambio de titular de la potestad de guarda.

3.º Las medidas necesarias para evitar la sustracción de los hijos menores por 
alguno de los progenitores o por terceras personas y, en particular, las siguientes:

a) Prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial previa.
b) Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo si ya se 

hubiere expedido.
c) Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio 

del menor.
4.º La medida de prohibición a los progenitores, tutores, a otros parientes o a 

terceras personas de aproximarse al menor y acercarse a su domicilio o centro 
educativo y a otros lugares que frecuente, con respecto al principio de 
proporcionalidad.

5.º La medida de prohibición de comunicación con el menor, que impedirá a los 
progenitores, tutores, a otros parientes o a terceras personas establecer contacto 
escrito, verbal o visual por cualquier medio de comunicación o medio informático o 
telemático, con respeto al principio de proporcionalidad.

6.º La suspensión cautelar en el ejercicio de la patria potestad y/o en el ejercicio 
de la guarda y custodia, la suspensión cautelar del régimen de visitas y 
comunicaciones establecidos en resolución judicial o convenio judicialmente 
aprobado y, en general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de 
apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente 
a terceras personas.

En caso de posible desamparo del menor, el Juzgado comunicará las medidas a 
la Entidad Pública. Todas estas medidas podrán adoptarse dentro de cualquier 
proceso judicial o penal o bien en un expediente de jurisdicción voluntaria, en que la 
autoridad judicial habrá de garantizar la audiencia de la persona menor de edad, 
pudiendo el Tribunal ser auxiliado por personas externas para garantizar que pueda 
ejercitarse este derecho por sí misma.»

Cuatro. Se modifica el apartado 5 del artículo 172 del Código Civil, aprobado por Real 
Decreto de 24 de julio de 1889, que queda redactado como sigue:

«5. La Entidad Pública cesará en la tutela que ostente sobre los menores 
declarados en situación de desamparo cuando constate, mediante los 
correspondientes informes, la desaparición de las causas que motivaron su asunción, 
por alguno de los supuestos previstos en los artículos 276 y 277.1, y cuando 
compruebe fehacientemente alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que el menor se ha trasladado voluntariamente a otro país.
b) Que el menor se encuentra en el territorio de otra comunidad autónoma, en 

cuyo caso se procederá al traslado del expediente de protección y cuya Entidad 
Pública hubiere dictado resolución sobre declaración de situación de desamparo y 
asumido su tutela o medida de protección correspondiente, o entendiere que ya no 
es necesario adoptar medidas de protección a tenor de la situación del menor.

c) Que hayan transcurrido doce meses desde que el menor abandonó 
voluntariamente el centro de protección, encontrándose en paradero desconocido.

La guarda provisional cesará por las mismas causas que la tutela.»
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Disposición final tercera.  Modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, 
General Penitenciaria.

Se introduce un artículo sesenta y seis bis en la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de 
septiembre, General Penitenciaria, con el siguiente contenido:

«Artículo sesenta y seis bis.  
1. La Administración penitenciaria elaborará programas específicos para las 

personas internas que hayan sido condenadas por delitos relacionados con la 
violencia contra la infancia y adolescencia, al objeto de desarrollar en ellos una 
actitud de respeto hacia los derechos de niños, niñas y adolescentes, en los términos 
que se determinen reglamentariamente.

2. Las Juntas de Tratamiento valorarán, en las progresiones de grado, concesión 
de permisos y concesión de la libertad condicional, el seguimiento y 
aprovechamiento de dichos programas específicos por parte de las personas 
internas a que se refiere el apartado anterior.»

Disposición final cuarta.  Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial.

La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, queda modificada de la forma 
siguiente:

Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 307, que queda redactado en los siguientes 
términos:

«2. El curso de selección incluirá necesariamente: un programa teórico de 
formación multidisciplinar, un período de prácticas tuteladas en diferentes órganos de 
todos los órdenes jurisdiccionales y un período en el que los jueces y juezas en 
prácticas desempeñarán funciones de sustitución y refuerzo. Solamente la 
superación de cada uno de ellos posibilitará el acceso al siguiente.

En la fase teórica de formación multidisciplinar se incluirá el estudio en 
profundidad de las materias que integran el principio de no discriminación y la 
igualdad entre hombres y mujeres, y en particular de la legislación especial para la 
lucha contra la violencia sobre la mujer en todas sus formas. Asimismo, incluirá el 
estudio en profundidad de la legislación nacional e internacional sobre los derechos 
de la infancia y la adolescencia, con especial atención a la Convención sobre los 
Derechos del Niño y sus observaciones generales.»

Dos. Se modifica el artículo 310, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 310.  
Todas las pruebas selectivas para el ingreso y la promoción en las Carreras 

Judicial y Fiscal contemplarán el estudio del principio de igualdad entre mujeres y 
hombres, incluyendo las medidas contra la violencia de género, y su aplicación con 
carácter transversal en el ámbito de la función jurisdiccional.

El temario deberá garantizar la adquisición de conocimientos sobre el principio de 
no discriminación y especialmente de igualdad entre mujeres y hombres y, en 
particular, de la normativa específica dictada para combatir la violencia sobre la 
mujer, incluyendo la de la Unión Europea y la de tratados e instrumentos 
internacionales en materia de igualdad, discriminación y violencia contra las mujeres 
ratificados por España.

Asimismo, las pruebas selectivas contemplarán el estudio de la tutela judicial de 
los derechos de la infancia y la adolescencia, su protección y la aplicación del 
principio del interés superior de la persona menor de edad. El temario deberá 
garantizar la adquisición de conocimientos sobre normativa interna, europea e 
internacional, con especial atención a la Convención sobre los Derechos del Niño y 
sus observaciones generales.»
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Tres. Se modifica el apartado 5 del artículo 433 bis, que queda redactado en los 
siguientes términos:

«5. El Plan de Formación Continuada de la Carrera Judicial contendrá cursos 
específicos de naturaleza multidisciplinar sobre la tutela judicial del principio de 
igualdad entre mujeres y hombres, la discriminación por cuestión de sexo, la múltiple 
discriminación y la violencia ejercida sobre las mujeres, así como la trata en todas 
sus formas y manifestaciones y la capacitación en la aplicación de la perspectiva de 
género en la interpretación y aplicación del Derecho, además de incluir dicha 
formación de manera transversal en el resto de cursos.

Asimismo, el Plan de Formación Continuada contemplará cursos específicos de 
naturaleza disciplinar sobre la tutela judicial de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. En todo caso, en los cursos de formación se introducirá el enfoque de 
la discapacidad de los niños, niñas y adolescentes.»

Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 434, que queda redactado en los 
siguientes términos:

«2. Tendrá como función la colaboración con el Ministerio de Justicia en la 
selección, formación inicial y continuada de los miembros de la Carrera Fiscal, el 
Cuerpo de Letrados y demás personal al servicio de la Administración de Justicia.

El Centro de Estudios Jurídicos impartirá anualmente cursos de formación sobre 
el principio de igualdad entre mujeres y hombres y su aplicación con carácter 
transversal a quienes integren la Carrera Fiscal, el Cuerpo de Letrados y demás 
personal al servicio de la Administración de Justicia, así como sobre la detección 
precoz y el tratamiento de situaciones de violencia de género.

Asimismo, el Centro de Estudios Jurídicos impartirá anualmente cursos 
específicos de naturaleza multidisciplinar sobre la tutela judicial de los derechos de la 
infancia y la adolescencia. En todo caso, en los cursos de formación se introducirá el 
enfoque de la discapacidad de los niños, niñas y adolescentes.»

Cinco. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 480 que quedan redactados como 
sigue:

«Artículo 480.  
3. Los Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses son 

funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional de Titulados Superiores 
al servicio de la Administración de Justicia. Atendiendo a la actividad técnica y 
científica del Instituto, dentro del citado Cuerpo podrán establecerse especialidades.

Son funciones del Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses la asistencia técnica en las materias de sus disciplinas 
profesionales a autoridades judiciales, gubernativas, al Ministerio Fiscal y a los 
médicos forenses, en el curso de las actuaciones judiciales o en las diligencias 
previas de investigación. A tal efecto llevarán a cabo los análisis e investigación que 
les sean solicitados, emitirán los dictámenes e informes pertinentes y evacuarán las 
consultas que les sean planteadas por las autoridades citadas, así como por los 
particulares en el curso de procesos judiciales y por organismos o empresas públicas 
que afecten al interés general, y contribuirán a la prevención de intoxicaciones.

Prestarán sus servicios en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses, así como en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y en las 
unidades administrativas que se establezcan, en los supuestos y condiciones que se 
determinen en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.

4. Los Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses son funcionarios de carrera que constituyen un cuerpo nacional de auxilio 
especializado al servicio de la Administración de Justicia y realizarán funciones de 
auxilio técnico especializado en las actividades científicas y de investigación propias 
del citado Instituto, así como de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Prestarán servicio, en los supuestos y condiciones que se establezcan en las 
relaciones de puestos de trabajo de los citados organismos.»
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Disposición final quinta.  Modificación de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de 
Publicidad.

Se modifica el párrafo a) del artículo 3 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General 
de Publicidad, que queda redactado en los siguientes términos:

«a) La publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los 
valores y derechos reconocidos en la Constitución Española, especialmente a los 
que se refieren sus artículos 14, 18 y 20, apartado 4.

Se entenderán incluidos en la previsión anterior los anuncios que presenten a las 
mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, bien utilizando particular y directamente 
su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se 
pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados 
que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvando a generar la 
violencia a que se refiere la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género.

Asimismo, se entenderá incluida en la previsión anterior cualquier forma de 
publicidad que coadyuve a generar violencia o discriminación en cualquiera de sus 
manifestaciones sobre las personas menores de edad, o fomente estereotipos de 
carácter sexista, racista, estético o de carácter homofóbico o transfóbico o por 
razones de discapacidad.»

Disposición final sexta.  Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal.

Se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que queda 
redactada en los siguientes términos:

Uno. Se modifica la circunstancia 4.ª del artículo 22, que queda redactada como sigue:
«4.ª Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de 

discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, 
raza o nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de 
género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que 
padezca o su discapacidad, con independencia de que tales condiciones o 
circunstancias concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga la 
conducta.»

Dos. Se modifica el párrafo b) del artículo 39, que queda redactado como sigue:
«b) Las de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, 

industria o comercio, u otras actividades, sean o no retribuidas, o de los derechos de 
patria potestad, tutela, guarda o curatela, tenencia de animales, derecho de sufragio 
pasivo o de cualquier otro derecho.»

Tres. Se modifica el artículo 45, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 45.  
La inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio u otras 

actividades, sean o no retribuidas, o cualquier otro derecho, que ha de concretarse 
expresa y motivadamente en la sentencia, priva a la persona penada de la facultad 
de ejercerlos durante el tiempo de la condena. La autoridad judicial podrá restringir la 
inhabilitación a determinadas actividades o funciones de la profesión u oficio, 
retribuido o no, permitiendo, si ello fuera posible, el ejercicio de aquellas funciones no 
directamente relacionadas con el delito cometido.»

Cuatro. Se modifica el artículo 46, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 46.  
La inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, 

guarda o acogimiento, priva a la persona condenada de los derechos inherentes a la 

CÓDIGO DEL DERECHO DEL FÚTBOL

§ 13  Ley Orgánica de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia

– 276 –



primera, y supone la extinción de las demás, así como la incapacidad para obtener 
nombramiento para dichos cargos durante el tiempo de la condena. La pena de 
privación de la patria potestad implica la pérdida de la titularidad de la misma, 
subsistiendo aquellos derechos de los que sea titular el hijo o la hija respecto de la 
persona condenada que se determinen judicialmente. La autoridad judicial podrá 
acordar estas penas respecto de todas o algunas de las personas menores de edad 
o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que estén a cargo 
de la persona condenada.

Para concretar qué derechos de las personas menores de edad o personas con 
discapacidad han de subsistir en caso de privación de la patria potestad y para 
determinar respecto de qué personas se acuerda la pena, la autoridad judicial 
valorará el interés superior de la persona menor de edad o con discapacidad, en 
relación a las circunstancias del caso concreto.

A los efectos de este artículo, la patria potestad comprende tanto la regulada en 
el Código Civil, incluida la prorrogada y la rehabilitada, como las instituciones 
análogas previstas en la legislación civil de las comunidades autónomas.»

Cinco. Se modifica el párrafo introductorio del artículo 49, que queda redactado en los 
siguientes términos:

«Los trabajos en beneficio de la comunidad, que no podrán imponerse sin el 
consentimiento de la persona condenada, le obligan a prestar su cooperación no 
retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, que podrán consistir, en 
relación con delitos de similar naturaleza al cometido por la persona condenada, en 
labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, 
así como en la participación de la persona condenada en talleres o programas 
formativos de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual, 
resolución pacífica de conflictos, parentalidad positiva y otros similares. Su duración 
diaria no podrá exceder de ocho horas y sus condiciones serán las siguientes:»

Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 57, que queda redactado como sigue:
«1. Las autoridades judiciales, en los delitos de homicidio, aborto, lesiones, 

contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, trata de seres humanos, 
contra la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen 
y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio, el orden socioeconómico y las 
relaciones familiares, atendiendo a la gravedad de los hechos o al peligro que el 
delincuente represente, podrán acordar en sus sentencias la imposición de una o 
varias de las prohibiciones contempladas en el artículo 48, por un tiempo que no 
excederá de diez años si el delito fuera grave, o de cinco si fuera menos grave.

No obstante lo anterior, si la persona condenada lo fuera a pena de prisión y el 
Juez o Tribunal acordara la imposición de una o varias de dichas prohibiciones, lo 
hará por un tiempo superior entre uno y diez años al de la duración de la pena de 
prisión impuesta en la sentencia, si el delito fuera grave, y entre uno y cinco años, si 
fuera menos grave. En este supuesto, la pena de prisión y las prohibiciones antes 
citadas se cumplirán necesariamente por la persona condenada de forma 
simultánea.»

Siete. Se modifica el párrafo 6.ª del apartado 1 del artículo 83, que queda redactado 
como sigue:

«6.ª Participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, 
sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de los animales, de igualdad 
de trato y no discriminación, resolución pacífica de conflictos, parentalidad positiva y 
otros similares.»

Ocho. Se modifica el artículo 107, que queda redactado como sigue:

«Artículo 107.  
La autoridad judicial podrá decretar razonadamente la medida de inhabilitación 

para el ejercicio de determinado derecho, profesión, oficio, industria o comercio, 
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cargo o empleo u otras actividades, sean o no retribuidas, por un tiempo de uno a 
cinco años, cuando la persona haya cometido con abuso de dicho ejercicio, o en 
relación con él, un hecho delictivo, y cuando de la valoración de las circunstancias 
concurrentes pueda deducirse el peligro de que vuelva a cometer el mismo delito u 
otros semejantes, siempre que no sea posible imponerle la pena correspondiente por 
encontrarse en alguna de las situaciones previstas en los números 1.º, 2.º y 3.º del 
artículo 20.»

Nueve. Se modifica el párrafo 5.º del apartado 1 del artículo 130, que queda redactado 
como sigue:

«5.º Por el perdón de la persona ofendida, cuando se trate de delitos leves 
perseguibles a instancias de la persona agraviada o la ley así lo prevea. El perdón 
habrá de ser otorgado de forma expresa antes de que se haya dictado sentencia, a 
cuyo efecto la autoridad judicial sentenciadora deberá oír a la persona ofendida por 
el delito antes de dictarla.

En los delitos cometidos contra personas menores de edad o personas con 
discapacidad necesitadas de especial protección que afecten a bienes jurídicos 
eminentemente personales, el perdón de la persona ofendida no extingue la 
responsabilidad criminal.»

Diez. Se modifica el apartado 1 del artículo 132, que queda redactado como sigue:
«1. Los términos previstos en el artículo precedente se computarán desde el día 

en que se haya cometido la infracción punible. En los casos de delito continuado, 
delito permanente, así como en las infracciones que exijan habitualidad, tales 
términos se computarán, respectivamente, desde el día en que se realizó la última 
infracción, desde que se eliminó la situación ilícita o desde que cesó la conducta.

En los delitos de aborto no consentido, lesiones, contra la libertad, de torturas y 
contra la integridad moral, contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la 
inviolabilidad del domicilio, y contra las relaciones familiares, excluidos los delitos 
contemplados en el párrafo siguiente, cuando la víctima fuere una persona menor de 
dieciocho años, los términos se computarán desde el día en que ésta haya 
alcanzado la mayoría de edad, y si falleciere antes de alcanzarla, a partir de la fecha 
del fallecimiento.

En los delitos de tentativa de homicidio, de lesiones de los artículos 149 y 150, en 
el delito de maltrato habitual previsto en el artículo 173.2, en los delitos contra la 
libertad, en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual y en los delitos de trata 
de seres humanos, cuando la víctima fuere una persona menor de dieciocho años, 
los términos se computarán desde que la víctima cumpla los treinta y cinco años de 
edad, y si falleciere antes de alcanzar esa edad, a partir de la fecha del 
fallecimiento.»

Once. Se modifica el artículo 140 bis, que queda redactado como sigue:

«Artículo 140 bis.  
1. A las personas condenadas por la comisión de uno o más delitos 

comprendidos en este título se les podrá imponer además una medida de libertad 
vigilada.

2. Si la víctima y quien sea autor de los delitos previstos en los tres artículos 
precedentes tuvieran un hijo o hija en común, la autoridad judicial impondrá, respecto 
de este, la pena de privación de la patria potestad.

La misma pena se impondrá cuando la víctima fuere hijo o hija del autor, respecto 
de otros hijos e hijas, si existieren.»

Doce. Se introduce un artículo 143 bis, con el siguiente contenido:

«Artículo 143 bis.  
La distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier 

otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos 
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específicamente destinados a promover, fomentar o incitar al suicidio de personas 
menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección 
será castigada con la pena de prisión de uno a cuatro años.

Las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para 
la retirada de los contenidos a los que se refiere el párrafo anterior, para la 
interrupción de los servicios que ofrezcan predominantemente dichos contenidos o 
para el bloqueo de unos y otros cuando radiquen en el extranjero.»

Trece. Se modifica el apartado 3.º del artículo 148, que queda redactado como sigue:
«3.º Si la víctima fuere menor de catorce años o persona con discapacidad 

necesitada de especial protección.»
Catorce. Se modifica el artículo 156 ter, que queda redactado como sigue:

«Artículo 156 ter.  
La distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier 

otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos 
específicamente destinados a promover, fomentar o incitar a la autolesión de 
personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial 
protección será castigada con la pena de prisión de seis meses a tres años.

Las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para 
la retirada de los contenidos a los que se refiere el párrafo anterior, para la 
interrupción de los servicios que ofrezcan predominantemente dichos contenidos o 
para el bloqueo de unos y otros cuando radiquen en el extranjero.»

Quince. Se introduce el artículo 156 quater, con el siguiente contenido:

«Artículo 156 quater.  
A las personas condenadas por la comisión de uno o más delitos comprendidos 

en este Título, cuando la víctima fuere alguna de las personas a que se refiere el 
apartado 2 del artículo 173, se les podrá imponer además una medida de libertad 
vigilada.»

Dieciséis. Se introduce el artículo 156 quinquies, con el siguiente contenido:

«Artículo 156 quinquies.  
A las personas condenadas por la comisión de alguno de los delitos previstos en 

los artículos 147.1, 148, 149, 150 y 153 en los que la víctima sea una persona menor 
de edad se les podrá imponer, además de las penas que procedan, la pena de 
inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio u otras actividades, sean o no 
retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, 
por un tiempo superior entre tres y cinco años al de la duración de la pena de 
privación de libertad impuesta en la sentencia o por un tiempo de dos a cinco años 
cuando no se hubiere impuesto una pena de prisión, en ambos casos se atenderá 
proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los delitos cometidos y a 
las circunstancias que concurran en la persona condenada.»

Diecisiete. Se modifica el apartado 1 del artículo 177 bis, que queda redactado como 
sigue:

«1. Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo de trata 
de seres humanos el que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o 
con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una 
situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o 
extranjera, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el 
consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima, la captare, 
transportare, trasladare, acogiere, o recibiere, incluido el intercambio o transferencia 
de control sobre esas personas, con cualquiera de las finalidades siguientes:
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a) La imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas 
similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad.

b) La explotación sexual, incluyendo la pornografía.
c) La explotación para realizar actividades delictivas.
d) La extracción de sus órganos corporales.
e) La celebración de matrimonios forzados.
Existe una situación de necesidad o vulnerabilidad cuando la persona en 

cuestión no tiene otra alternativa, real o aceptable, que someterse al abuso.
Cuando la víctima de trata de seres humanos fuera una persona menor de edad 

se impondrá, en todo caso, la pena de inhabilitación especial para cualquier 
profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y 
directo con personas menores de edad, por un tiempo superior entre seis y veinte 
años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta.»

Dieciocho. Se modifican las circunstancias 3.ª y 4.ª del apartado 1 del artículo 180, que 
quedan redactadas como sigue:

«3.ª Cuando los hechos se cometan contra una persona que se halle en una 
situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad, discapacidad 
o por cualquier otra circunstancia, salvo lo dispuesto en el artículo 183.

4.ª Cuando, para la ejecución del delito, la persona responsable se hubiera 
prevalido de una situación de convivencia o de una relación de superioridad o 
parentesco, por ser ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con 
la víctima.»

Diecinueve. Se modifican las letras a) y d) del apartado 4 del artículo 183, que quedan 
redactadas como sigue:

«a) Cuando la víctima se halle en una situación de especial vulnerabilidad por 
razón de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia, y, en 
todo caso, cuando sea menor de cuatro años.

d) Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se hubiera prevalido de 
una situación de convivencia o de una relación de superioridad o parentesco, por ser 
ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima.»

Veinte. Se modifica el artículo 183 quater, que queda redactado como sigue:

«Artículo 183 quater.  
El consentimiento libre del menor de dieciséis años, excepto en los casos del 

artículo 183.2 del Código Penal, excluirá la responsabilidad penal por los delitos 
previstos en este capítulo cuando el autor sea una persona próxima al menor por 
edad y grado de desarrollo o madurez física y psicológica.»

Veintiuno. Se modifican las letras a) y b) del apartado 3 del artículo 188, que quedan 
redactadas como sigue:

«a) Cuando la víctima se halle en una situación de especial vulnerabilidad por 
razón de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia.

b) Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se hubiera prevalido de 
una situación de convivencia o de una relación de superioridad o parentesco, por ser 
ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima.»

Veintidós. Se modifican las letras b), c) y g) del apartado 2 del artículo 189, que quedan 
redactadas como sigue:

«b) Cuando los hechos revistan un carácter particularmente degradante o 
vejatorio, se emplee violencia física o sexual para la obtención del material 
pornográfico o se representen escenas de violencia física o sexual.

c) Cuando se utilice a personas menores de edad que se hallen en una situación 
de especial vulnerabilidad por razón de enfermedad, discapacidad o por cualquier 
otra circunstancia.
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g) Cuando el responsable sea ascendiente, tutor, curador, guardador, maestro o 
cualquier otra persona encargada, de hecho, aunque fuera provisionalmente, o de 
derecho, de la persona menor de edad o persona con discapacidad necesitada de 
especial protección, o se trate de cualquier persona que conviva con él o de otra 
persona que haya actuado abusando de su posición reconocida de confianza o 
autoridad.»

Veintitrés. Se modifica el artículo 189 bis, que queda redactado como sigue:

«Artículo 189 bis.  
La distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier 

otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos 
específicamente destinados a promover, fomentar o incitar a la comisión de los 
delitos previstos en este capítulo y en los capítulos II bis y IV del presente título será 
castigada con la pena de multa de seis a doce meses o pena de prisión de uno a tres 
años.

Las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para 
la retirada de los contenidos a los que se refiere el párrafo anterior, para la 
interrupción de los servicios que ofrezcan predominantemente dichos contenidos o 
para el bloqueo de unos y otros cuando radiquen en el extranjero.»

Veinticuatro. Se introduce el artículo 189 ter, con el siguiente contenido:

«Artículo 189 ter.  
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica 

sea responsable de los delitos comprendidos en este Capítulo, se le impondrán las 
siguientes penas:

a) Multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido, si el delito cometido por la 
persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.

b) Multa del doble al cuádruple del beneficio obtenido, si el delito cometido por la 
persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida en 
el anterior inciso.

c) Multa del doble al triple del beneficio obtenido, en el resto de los casos.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, las autoridades judiciales 

podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del 
artículo 33.»

Veinticinco. Se modifica el apartado 3 del artículo 192, que queda redactado como sigue:
«3. La autoridad judicial podrá imponer razonadamente, además, la pena de 

privación de la patria potestad o la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de 
los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, por el 
tiempo de seis meses a seis años, y la pena de inhabilitación para empleo o cargo 
público o ejercicio de la profesión u oficio, retribuido o no, por el tiempo de seis 
meses a seis años.

La autoridad judicial impondrá a las personas responsables de los delitos 
comprendidos en el presente título, sin perjuicio de las penas que correspondan con 
arreglo a los artículos precedentes, una pena de inhabilitación especial para 
cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto 
regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo superior entre cinco 
y veinte años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en la 
sentencia si el delito fuera grave, y entre dos y veinte años si fuera menos grave, en 
ambos casos se atenderá proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de 
los delitos cometidos y a las circunstancias que concurran en la persona 
condenada.»

Veintiséis. Se modifica el artículo 201, que queda redactado como sigue:
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«1. Para proceder por los delitos previstos en este Capítulo será necesaria 
denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

2. No será precisa la denuncia exigida en el apartado anterior para proceder por 
los hechos descritos en el artículo 198 de este Código, ni cuando la comisión del 
delito afecte a los intereses generales, a una pluralidad de personas o si la víctima es 
una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial 
protección.

3. El perdón del ofendido o de su representante legal, en su caso, extingue la 
acción penal sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 130.1.5.º, párrafo segundo.»

Veintisiete. Se modifica el apartado 3 del artículo 215, que queda redactado como sigue:
«El perdón de la persona ofendida extingue la acción penal, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 130.1.5.º, párrafo segundo de este Código.»
Veintiocho. Se modifica el apartado 2 del artículo 220, que queda redactado como sigue:

«2. La misma pena se impondrá a quien ocultare o entregare a terceros una 
persona menor de dieciocho años para alterar o modificar su filiación.»

Veintinueve. Se modifica el apartado 2 del artículo 225 bis, que queda redactado como 
sigue:

«2. A los efectos de este artículo, se considera sustracción:
1.º El traslado de una persona menor de edad de su lugar de residencia habitual 

sin consentimiento del otro progenitor o de las personas o instituciones a las cuales 
estuviese confiada su guarda o custodia.

2.º La retención de una persona menor de edad incumpliendo gravemente el 
deber establecido por resolución judicial o administrativa.»

Treinta. Se modifica el párrafo tercero del artículo 267, que queda redactado como sigue:
«En estos casos, el perdón de la persona ofendida extingue la acción penal.»

Treinta y uno. Se modifica el artículo 314, que queda redactado como sigue:

«Artículo 314.  
Quienes produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado, 

contra alguna persona por razón de su ideología, religión o creencias, su situación 
familiar, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, 
orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de 
exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, por ostentar la 
representación legal o sindical de los trabajadores, por el parentesco con otros 
trabajadores de la empresa o por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del 
Estado español, y no restablezcan la situación de igualdad ante la ley tras 
requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños económicos que se 
hayan derivado, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años o 
multa de doce a veinticuatro meses.»

Treinta y dos. Se introduce un nuevo artículo 361 bis, que queda redactado como sigue:

«Artículo 361 bis.  
La distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier 

otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos 
específicamente destinados a promover o facilitar, entre personas menores de edad 
o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, el consumo de 
productos, preparados o sustancias o la utilización de técnicas de ingestión o 
eliminación de productos alimenticios cuyo uso sea susceptible de generar riesgo 
para la salud de las personas será castigado con la pena de multa de seis a doce 
meses o pena de prisión de uno a tres años.
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Las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para 
la retirada de los contenidos a los que se refiere el párrafo anterior, para la 
interrupción de los servicios que ofrezcan predominantemente dichos contenidos o 
para el bloqueo de unos y otros cuando radiquen en el extranjero.»

Treinta y tres. Se modifica el artículo 511, que queda redactado como sigue:

«Artículo 511.  
1. Incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a 

veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo 
de uno a tres años el particular encargado de un servicio público que deniegue a una 
persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o 
creencias, su situación familiar, pertenencia a una etnia, raza o nación, su origen 
nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de 
género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su 
discapacidad.

2. Las mismas penas serán aplicables cuando los hechos se cometan contra una 
asociación, fundación, sociedad o corporación o contra sus miembros por razón de 
su ideología, religión o creencias, su situación familiar, la pertenencia de sus 
miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su 
sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de 
aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad.

3. Los funcionarios públicos que cometan alguno de los hechos previstos en este 
artículo, incurrirán en las mismas penas en su mitad superior y en la de inhabilitación 
especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro años.

4. En todos los casos se impondrá además la pena de inhabilitación especial 
para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, 
por un tiempo superior entre uno y tres años al de la duración de la pena impuesta si 
esta fuera de privación de libertad, cuando la pena impuesta fuera de multa, la pena 
de inhabilitación especial tendrá una duración de uno a tres años. En todo caso se 
atenderá proporcionalmente a la gravedad del delito y a las circunstancias que 
concurran en el delincuente.»

Treinta y cuatro. Se modifica el artículo 512, que queda redactado como sigue:

«Artículo 512.  
Quienes en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales 

denegaren a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su 
ideología, religión o creencias, su situación familiar, su pertenencia a una etnia, raza 
o nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de 
género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que 
padezca o su discapacidad, incurrirán en la pena de inhabilitación especial para el 
ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio e inhabilitación especial para 
profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por un 
periodo de uno a cuatro años.»

Treinta y cinco. Se modifica el apartado 4.º del artículo 515, que queda redactado como 
sigue:

«4.º Las que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, 
hostilidad, discriminación o violencia contra personas, grupos o asociaciones por 
razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de 
alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, 
orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de 
exclusión social, situación familiar, enfermedad o discapacidad.»
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Disposición final séptima.  Modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia 
jurídica gratuita.

Se modifica el párrafo g) del artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia 
jurídica gratuita que queda redactado como sigue:

«g) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el 
derecho de asistencia jurídica gratuita, que se les prestará de inmediato, a las 
víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en 
aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su 
condición de víctimas, así como a las personas menores de edad y las personas con 
discapacidad necesitadas de especial protección cuando sean víctimas de delitos de 
homicidio, de lesiones de los artículos 149 y 150, en el delito de maltrato habitual 
previsto en el artículo 173.2, en los delitos contra la libertad, en los delitos contra la 
libertad e indemnidad sexual y en los delitos de trata de seres humanos.

Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de 
la víctima, siempre que no fueran partícipes en los hechos.

A los efectos de la concesión del beneficio de justicia gratuita, la condición de 
víctima se adquirirá cuando se formule denuncia o querella, o se inicie un 
procedimiento penal, por alguno de los delitos a que se refiere esta letra, y se 
mantendrá mientras permanezca en vigor el procedimiento penal o cuando, tras su 
finalización, se hubiere dictado sentencia condenatoria. El beneficio de justifica 
gratuita se perderá tras la firmeza de la sentencia absolutoria, o del sobreseimiento 
definitivo o provisional por no resultar acreditados los hechos delictivos, sin la 
obligación de abonar el coste de las prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta 
ese momento.

En los distintos procesos que puedan iniciarse como consecuencia de la 
condición de víctima de los delitos a que se refiere esta letra y, en especial, en los de 
violencia de género, deberá ser el mismo abogado el que asista a aquella, siempre 
que con ello se garantice debidamente su derecho de defensa.»

Disposición final octava.  Modificación de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, queda modificada en 
los siguientes términos:

Uno. Se modifica el primer párrafo y la letra c) del apartado 5 del artículo 2, que quedan 
redactados como sigue:

«5. Toda resolución de cualquier orden jurisdiccional y toda medida en el interés 
superior de la persona menor de edad deberá ser adoptada respetando las debidas 
garantías del proceso y, en particular:

[...]
c) La participación de progenitores, tutores o representantes legales del menor o 

de un defensor judicial si hubiera conflicto de interés o discrepancia con ellos y del 
Ministerio Fiscal en el proceso en defensa de sus intereses. Se presumirá que existe 
un conflicto de interés cuando la opinión de la persona menor de edad sea contraria 
a la medida que se adopte sobre ella o suponga una restricción de sus derechos.»

Dos. Se modifica el artículo 12, que queda redactado como sigue:

«Artículo 12.  Actuaciones de protección.
1. La protección de los menores por los poderes públicos se realizará mediante la 

prevención, detección y reparación de situaciones de riesgo, con el establecimiento 
de los servicios y recursos adecuados para tal fin, el ejercicio de la guarda y, en los 
casos de declaración de desamparo, la asunción de la tutela por ministerio de la ley. 
En las actuaciones de protección deberán primar, en todo caso, las medidas 
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familiares frente a las residenciales, las estables frente a las temporales y las 
consensuadas frente a las impuestas.

2. Los poderes públicos velarán para que los progenitores, tutores, guardadores 
o acogedores, desarrollen adecuadamente sus responsabilidades y les facilitarán 
servicios accesibles de prevención, asesoramiento y acompañamiento en todas las 
áreas que afectan al desarrollo de los menores.

3. Cuando los menores se encuentren bajo la patria potestad, tutela, guarda o 
acogimiento de una víctima de violencia de género o doméstica, las actuaciones de 
los poderes públicos estarán encaminadas a garantizar el apoyo necesario para 
procurar la permanencia de los menores, con independencia de su edad, con 
aquella, así como su protección, atención especializada y recuperación.

4. Cuando no pueda ser establecida la mayoría de edad de una persona, será 
considerada menor de edad a los efectos de lo previsto en esta ley, en tanto se 
determina su edad. A tal efecto, el Fiscal deberá realizar un juicio de 
proporcionalidad que pondere adecuadamente las razones por las que se considera 
que el pasaporte o documento equivalente de identidad presentado, en su caso, no 
es fiable. La realización de pruebas médicas para la determinación de la edad de los 
menores se someterá al principio de celeridad, exigirá el previo consentimiento 
informado del afectado y se llevará a cabo con respeto a su dignidad y sin que 
suponga un riesgo para su salud, no pudiendo aplicarse indiscriminadamente. No 
podrán realizarse, en ningún caso, desnudos integrales, exploraciones genitales u 
otras pruebas médicas especialmente invasivas.

Asimismo, una vez adoptada la medida de guarda o tutela respecto a personas 
menores de edad que hayan llegado solas a España, las Entidades Públicas 
comunicarán la adopción de dicha medida al Ministerio del Interior, a efectos de 
inscripción en el Registro Estatal correspondiente.

5. Las Entidades Públicas garantizarán los derechos reconocidos en esta ley a 
las personas menores de edad desde el momento que accede por primera vez a un 
recurso de protección y proporcionarán una atención inmediata integral y adecuada a 
sus necesidades, evitando la prolongación de las medidas de carácter provisional y 
de la estancia en los recursos de primera acogida.

6. Cualquier medida de protección no permanente que se adopte respecto de 
menores de tres años se revisará cada tres meses, y respecto de mayores de esa 
edad se revisará cada seis meses. En los acogimientos permanentes la revisión 
tendrá lugar el primer año cada seis meses y, a partir del segundo año, cada doce 
meses.

7. Además, de las distintas funciones atribuidas por ley, la Entidad Pública 
remitirá al Ministerio Fiscal informe justificativo de la situación de un determinado 
menor cuando este se haya encontrado en acogimiento residencial o acogimiento 
familiar temporal durante un periodo superior a dos años, debiendo justificar la 
Entidad Pública las causas por las que no se ha adoptado una medida protectora de 
carácter más estable en ese intervalo,

8. Los poderes públicos garantizarán los derechos y obligaciones de los menores 
con discapacidad en lo que respecta a su custodia, tutela, guarda, adopción o 
instituciones similares, velando al máximo por el interés superior del menor. 
Asimismo, garantizarán que los menores con discapacidad tengan los mismos 
derechos respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos estos derechos y a fin de 
prevenir su ocultación, abandono, negligencia o segregación velarán porque se 
proporcione con anticipación información, servicios y apoyo generales a los menores 
con discapacidad y a sus familias.»

Tres. Se modifica el apartado 1, que queda redactado como sigue, y se suprimen los 
apartados 4 y 5 del artículo 13:

«1. Toda persona o autoridad, especialmente aquellas que por su profesión, 
oficio o actividad detecten una situación de riesgo o posible desamparo de una 
persona menor de edad, lo comunicarán a la autoridad o sus agentes más próximos, 
sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise.»
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Cuatro. Se introduce un artículo 14 bis con el siguiente contenido:

«Artículo 14 bis.  Actuaciones en casos de urgencia.
1. Cuando la urgencia del caso lo requiera, sin perjuicio de la guarda provisional 

a la que se refiere el artículo anterior y el artículo 172.4 del Código Civil, la actuación 
de los servicios sociales será inmediata.

2. La atención en casos de urgencia a que se refiere este artículo no está sujeta 
a requisitos procedimentales ni de forma, y se entiende en todo caso sin perjuicio del 
deber de prestar a las personas menores de edad el auxilio inmediato que precisen.»

Cinco. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 17, que quedan redactados como 
sigue:

«1. Se considerará situación de riesgo aquella en la que, a causa de 
circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, la persona 
menor de edad se vea perjudicada en su desarrollo personal, familiar, social o 
educativo, en su bienestar o en sus derechos de forma que, sin alcanzar la entidad, 
intensidad o persistencia que fundamentarían su declaración de situación de 
desamparo y la asunción de la tutela por ministerio de la ley, sea precisa la 
intervención de la administración pública competente, para eliminar, reducir o 
compensar las dificultades o inadaptación que le afectan y evitar su desamparo y 
exclusión social, sin tener que ser separado de su entorno familiar.

2. Serán considerados como indicadores de riesgo, entre otros:
a) La falta de atención física o psíquica del niño, niña o adolescente por parte de 

los progenitores, o por las personas que ejerzan la tutela, guarda, o acogimiento, que 
comporte un perjuicio leve para la salud física o emocional del niño, niña o 
adolescente cuando se estime, por la naturaleza o por la repetición de los episodios, 
la posibilidad de su persistencia o el agravamiento de sus efectos.

b) La negligencia en el cuidado de las personas menores de edad y la falta de 
seguimiento médico por parte de los progenitores, o por las personas que ejerzan la 
tutela, guarda o acogimiento.

c) La existencia de un hermano o hermana declarado en situación de riesgo o 
desamparo, salvo que las circunstancias familiares hayan cambiado de forma 
evidente.

d) La utilización, por parte de los progenitores, o de quienes ejerzan funciones de 
tutela, guarda o acogimiento, del castigo habitual y desproporcionado y de pautas de 
corrección violentas que, sin constituir un episodio severo o un patrón crónico de 
violencia, perjudiquen su desarrollo.

e) La evolución negativa de los programas de intervención seguidos con la 
familia y la obstrucción a su desarrollo o puesta en marcha.

f) Las prácticas discriminatorias, por parte de los responsables parentales, contra 
los niños, niñas y adolescentes que conlleven un perjuicio para su bienestar y su 
salud mental y física, en particular:

1.º Las actitudes discriminatorias que por razón de género, edad o discapacidad 
puedan aumentar las posibilidades de confinamiento en el hogar, la falta de acceso a 
la educación, las escasas oportunidades de ocio, la falta de acceso al arte y a la vida 
cultural, así como cualquier otra circunstancia que por razón de género, edad o 
discapacidad, les impidan disfrutar de sus derechos en igualdad.

2.º La no aceptación de la orientación sexual, identidad de género o las 
características sexuales de la persona menor de edad.

g) El riesgo de sufrir ablación, mutilación genital femenina o cualquier otra forma 
de violencia en el caso de niñas y adolescentes basadas en el género, las promesas 
o acuerdos de matrimonio forzado.

h) La identificación de las madres como víctimas de trata.
i) Las niñas y adolescentes víctimas de violencia de género en los términos 

establecidos en el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
medidas de protección integral contra la violencia de género.
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j) Los ingresos múltiples de personas menores de edad en distintos hospitales 
con síntomas recurrentes, inexplicables y/o que no se confirman diagnósticamente.

k) El consumo habitual de drogas tóxicas o bebidas alcohólicas por las personas 
menores de edad.

l) La exposición de la persona menor de edad a cualquier situación de violencia 
doméstica o de género.

m) Cualquier otra circunstancia que implique violencia sobre las personas 
menores de edad que, en caso de persistir, pueda evolucionar y derivar en el 
desamparo del niño, niña o adolescente.»

Seis. Se añade un nuevo artículo 17 bis con el siguiente contenido:

«Artículo 17 bis.  Personas menores de catorce años en conflicto con la ley.
Las personas a las que se refiere el artículo 3 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 

de enero, de responsabilidad penal de los menores serán incluidas en un plan de 
seguimiento que valore su situación socio-familiar diseñado y realizado por los 
servicios sociales competentes de cada comunidad autónoma.

Si el acto violento pudiera ser constitutivo de un delito contra la libertad o 
indemnidad sexual o de violencia de género, el plan de seguimiento deberá incluir un 
módulo formativo en igualdad de género.»

Siete. Se modifica el apartado 1 del artículo 20, que queda redactado como sigue:
«1. Cuando no sea posible la permanencia en el entorno familiar de origen, el 

acogimiento familiar, de acuerdo con su finalidad y con independencia del 
procedimiento en que se acuerde, revestirá las modalidades establecidas en el 
Código Civil y, en razón de la vinculación del menor con la familia acogedora, podrá 
tener lugar, de acuerdo al interés superior del menor, en la propia familia extensa del 
menor o en familia ajena.

El acogimiento familiar podrá ser especializado, entendiendo por tal el que se 
desarrolla en una familia en la que alguna o algunas de las personas que integran la 
unidad familiar dispone de cualificación, experiencia o formación específica para 
desempeñar esta función respecto de menores con necesidades o circunstancias 
especiales, pudiendo percibir por ello una compensación.

El acogimiento especializado podrá ser de dedicación exclusiva cuando así se 
determine por la Entidad Pública por razón de las necesidades y circunstancias 
especiales del menor en situación de ser acogido, percibiendo en tal caso la persona 
o personas designadas como acogedoras una compensación en atención a dicha 
dedicación.»

Ocho. Se añade un artículo 20 ter con el siguiente contenido:

«Artículo 20 ter.  Tramitación de las solicitudes de acogimiento transfronterizo de 
personas menores de edad en España remitidas por un Estado miembro de la Unión 
Europea o por un Estado parte del Convenio de La Haya de 1996.

1. El Ministerio de Justicia, en su calidad de Autoridad Central Española, será la 
autoridad competente para recibir las solicitudes de acogimiento transfronterizo de 
personas menores de edad procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea 
o de un Estado parte del Convenio de La Haya de 1996. Dichas solicitudes deberán 
ser remitidas por la Autoridad Central del Estado requirente al objeto de obtener la 
preceptiva autorización de las autoridades españolas competentes con carácter 
previo a que se pueda producir el acogimiento.

2. Las solicitudes de acogimiento deberán realizarse por escrito y acompañarse 
de los documentos que la Autoridad Central española requiera para valorar la 
idoneidad de la medida en beneficio de la persona menor de edad y la aptitud del 
establecimiento o familia para llevar a cabo dicho acogimiento. En todo caso, 
además de la requerida por la normativa internacional aplicable, deberá aportarse un 
informe sobre el niño, niña o adolescente, los motivos de su propuesta de 
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acogimiento, la modalidad de acogimiento, la duración del mismo y cómo se prevé 
hacer seguimiento de la medida.

3. Recibida la solicitud de acogimiento transfronterizo, la Autoridad Central 
española comprobará que la solicitud reúne el contenido y los requisitos según lo 
previsto en el apartado anterior y la transmitirá a la Administración autonómica 
competente para su aprobación.

4. La Administración autonómica competente, una vez evaluada la solicitud, 
remitirá su decisión a la Autoridad Central española que la hará llegar a la Autoridad 
Central del Estado requirente. Únicamente en caso de ser favorable, las autoridades 
competentes de dicho Estado dictarán una resolución que ordene el acogimiento en 
España, notificarán a todas las partes interesadas y solicitarán su reconocimiento y 
ejecución en España directamente ante el Juzgado o Tribunal español 
territorialmente competente.

5. El plazo máximo para la tramitación y respuesta de la solicitud será de tres 
meses.

6. Las solicitudes de acogimiento y sus documentos adjuntos deberán 
acompañarse de una traducción legalizada en español.»

Nueve. Se añade un artículo 20 quater con el siguiente contenido:

«Artículo 20 quater.  Motivos de denegación de las solicitudes de acogimiento 
transfronterizo de personas menores de edad en España.

1. La Autoridad Central española rechazará las solicitudes de acogimiento 
transfronterizo cuando:

a) El objeto o finalidad de la solicitud de acogimiento no garantice el interés 
superior de la persona menor de edad para lo cual se tendrá especialmente en 
cuenta la existencia de vínculos con España.

b) La solicitud no reúna los requisitos exigidos para su tramitación. En este caso, 
se devolverá a la Autoridad Central requirente indicando los motivos concretos de la 
devolución con el fin de que pueda subsanarlos.

c) Se solicite el desplazamiento de una persona menor de edad incursa en un 
procedimiento penal o sancionador o que haya sido condenada o sancionada por la 
comisión de cualquier ilícito penal o administrativo.

d) No se haya respetado el derecho fundamental de la persona menor de edad a 
ser oída y escuchada, así como a mantener contactos con sus progenitores o 
representantes legales, salvo si ello es contrario a su superior interés.»

Diez. Se añade un nuevo artículo 20 quinquies con el siguiente contenido:

«Artículo 20 quinquies.  Del procedimiento para la transmisión de las solicitudes de 
acogimiento transfronterizo de personas menores de edad desde España a otro 
Estado miembro de la Unión Europea o a un Estado parte del Convenio de La Haya 
de 1996.

1. Las solicitudes de acogimiento transfronterizo que soliciten las Autoridades 
competentes en materia de protección de personas menores de edad se remitirán 
por escrito a la Autoridad Central española, que las transmitirá a las autoridades 
competentes del Estado miembro requerido para su tramitación.

2. La tramitación y aprobación de dichas solicitudes se regirá por el Derecho 
Nacional del Estado miembro requerido.

3. La Autoridad Central española remitirá la decisión del acogimiento requerido a 
la Autoridad solicitante.

4. Las solicitudes de acogimiento y los documentos adjuntos que se dirijan a una 
autoridad extranjera deberán acompañarse de una traducción a una lengua oficial del 
Estado requerido o aceptada por este.»

Once. Se añade un nuevo artículo 21 ter con el siguiente contenido:
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«Artículo 21 ter.  Medidas para garantizar la convivencia y la seguridad en los 
centros de protección a la infancia y la adolescencia.

1. Las medidas adoptadas para garantizar la convivencia y la seguridad en los 
centros de protección a la infancia y la adolescencia, consistirán en medidas de 
carácter preventivo y de desescalada, pudiéndose también adoptar 
excepcionalmente y como último recurso, medidas de contención física del menor.

Se prohíbe la contención mecánica, consistente en la sujeción de una persona 
menor de edad o a una cama articulada o a un objeto fijo o anclado a las 
instalaciones o a objetos muebles.

2. Toda medida que se aplique en un centro de protección a la infancia y la 
adolescencia para garantizar la convivencia y seguridad se regirá por los principios 
de legalidad, necesidad, individualización, proporcionalidad, idoneidad, graduación, 
transparencia y buen gobierno.

Asimismo, la ejecución de las medidas de contención se regirá por los principios 
rectores de excepcionalidad, mínima intensidad posible y tiempo estrictamente 
necesario, y se llevarán a cabo con el respeto debido a la dignidad, a la privacidad y 
a los derechos de la persona menor de edad.

3. Las medidas de desescalada y de contención deberán aplicarse por personal 
especializado con formación en materia de derechos de la infancia y la adolescencia, 
así como en resolución de conflictos y técnicas de sujeción personal.

4. Las medidas de desescalada consistirán en todas aquellas técnicas verbales 
de gestión emocional conducentes a la reducción de la tensión u hostilidad del menor 
que se encuentre en estado de alteración y/o agitación con inminente y grave peligro 
para su vida e integridad o para la de otras personas.

5. Las medidas de contención física podrán consistir en la interposición entre el 
menor y la persona u objeto que se encuentra en peligro, la restricción física de 
espacios o movimientos y, en última instancia, bajo un estricto protocolo, la 
inmovilización física del menor por personal especializado del centro.

Como medida excepcional y únicamente aplicable en centros de protección de 
menores con trastornos de conducta, la medida de contención física podrá consistir 
en la sujeción de las muñecas del menor con equipos homologados, que se aplicará 
con las garantías previstas en el artículo 28 de esta ley.

6. Las medidas de contención aplicadas en los centros de protección a la infancia 
y la adolescencia deberán ser comunicadas con carácter inmediato a la Entidad 
Pública y al Ministerio Fiscal. Asimismo, se anotarán en el Libro Registro de 
Incidencias, que será supervisado por parte de la dirección del centro y en el 
expediente individualizado del menor, que debe mantenerse actualizado.

La aplicación de medidas de contención requerirá, en todos los casos en que se 
hiciera uso de la fuerza, la exploración física del menor por facultativo médico en el 
plazo máximo de 48 horas, extendiéndose el correspondiente parte médico.

7. Las medidas de contención no podrán aplicarse a personas menores de 
catorce años, a las menores gestantes, a las menores hasta seis meses después de 
la terminación del embarazo, a las madres lactantes, a las personas que tengan hijos 
e hijas consigo, ni a quienes se encuentren convalecientes por enfermedad grave, 
salvo que de la actuación de aquellos pudiera derivarse un inminente y grave peligro 
para su vida e integridad o para la de otras personas.

Corresponde al Director del Centro o persona en la que este haya delegado, la 
adopción de decisiones sobre las medidas de contención física consistentes en la 
restricción de espacios y movimientos o la inmovilización del menor, que deberán ser 
motivadas y habrán de notificarse con carácter inmediato a la Entidad Pública y al 
Ministerio Fiscal.»

Doce. Se modifica el artículo 27, que queda redactado como sigue:

«Artículo 27.  Medidas de seguridad.
1. Las medidas de seguridad podrán consistir en la contención del menor, en su 

aislamiento provisional o en registros personales y materiales. Las medidas de 
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seguridad solo podrán utilizarse fracasadas las medidas preventivas y de 
desescalada, que tendrán carácter prioritario.

2. Las medidas de seguridad deberán aplicarse por personal especializado y con 
formación en materia de derechos de la infancia y la adolescencia, resolución de 
conflictos y técnicas de sujeción. Este personal solo podrá usar medidas de 
seguridad con los menores como último recurso, en casos de intentos de fuga, 
resistencia activa que suponga una alteración grave de la convivencia o una 
vulneración grave a los derechos de otros menores o riesgo directo de autolesión, de 
lesiones a otros o daños graves a las instalaciones.

3. Corresponde al Director del Centro o persona en la que este haya delegado, la 
adopción de decisiones sobre las medidas de seguridad, que deberán ser motivadas 
y habrán de notificarse con carácter inmediato a la Entidad Pública y al Ministerio 
Fiscal y podrán ser recurridas por el menor, el Ministerio Fiscal y la Entidad Pública, 
ante el órgano judicial que esté conociendo del ingreso, el cual resolverá tras recabar 
informe del centro y previa audiencia del menor y del Ministerio Fiscal.

4. Las medidas de seguridad aplicadas deberán registrarse en el Libro Registro 
de Incidencias, que será supervisado por parte de la dirección del centro.»

Trece. Se modifica el artículo 28, que queda redactado como sigue:

«Artículo 28.  Medidas de contención.
1. Las medidas de contención se adoptarán en atención a las circunstancias en 

presencia y en la forma en que se establece en los apartados siguientes del presente 
artículo.

2. El personal de los centros únicamente podrá utilizar medidas de contención 
previo intento de restauración de la convivencia y de la seguridad a través de 
medidas de desescalada.

3. La contención física solo podrá consistir en la interposición entre el menor y la 
persona o el objeto que se encuentra en peligro, la restricción física de espacios y 
movimientos y, en última instancia, bajo un estricto protocolo, la inmovilización física 
por personal especializado del centro.

En los centros de protección específicos de menores con problemas de 
conducta, será admisible únicamente y con carácter excepcional la sujeción de las 
muñecas del menor con equipos homologados, siempre y cuando se realice bajo un 
estricto protocolo y no sea posible evitar por otros medios la puesta en grave riesgo 
de la vida o la integridad física del menor o de terceros. Esta medida excepcional 
solo podrá aplicarse por el tiempo mínimo imprescindible, que no podrá ser superior 
a una hora. Durante este tiempo, la persona menor de edad estará acompañada 
presencialmente y de forma continua, o supervisada de manera permanente, por un 
educador u otro profesional del equipo educativo o técnico del centro.

La aplicación de esta medida se comunicará de manera inmediata a la Entidad 
Pública, al Ministerio Fiscal y al órgano judicial que esté conociendo del ingreso.

4. La contención mecánica está prohibida en los términos establecidos en el art. 
21 ter de esta Ley.»

Catorce. Se modifica el artículo 29, que queda redactado como sigue:

«Artículo 29.  Aislamiento del menor.
1. El aislamiento provisional de un menor mediante su permanencia en un 

espacio adecuado del que se impida su salida solo podrá utilizarse en prevención de 
actos violentos, autolesiones, lesiones a otros menores residentes en el centro, al 
personal del mismo o a terceros, así como de daños graves a sus instalaciones. Se 
aplicará puntualmente en el momento en el que sea preciso y en ningún caso como 
medida disciplinaria.

2. El aislamiento no podrá exceder de tres horas consecutivas sin perjuicio del 
derecho al descanso del menor. Durante el periodo de tiempo en que el menor 
permanezca en aislamiento estará acompañado presencialmente y de forma 
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continua o supervisado de manera permanente por un educador u otro profesional 
del equipo educativo o técnico del centro.»

Quince. Se modifica el artículo 30, que queda redactado como sigue:

«Artículo 30.  Registros personales y materiales.
1. Los registros personales y materiales se llevarán a cabo con el respeto debido 

a la dignidad, privacidad y a los derechos fundamentales de la persona, con el fin de 
evitar situaciones de riesgo producidas por la introducción o salida del centro de 
objetos, instrumentos o sustancias que por sí mismos o por su uso inadecuado 
pueden resultar peligrosos o perjudiciales.

Se utilizarán preferentemente medios electrónicos.
2. El registro personal y cacheo del menor se efectuará por el personal 

indispensable que requerirá, al menos dos profesionales del centro del mismo sexo 
que el menor. Cuando implique alguna exposición corporal esta será parcial, se 
realizará en lugar adecuado, sin la presencia de otros menores y preservando en 
todo lo posible la intimidad del menor.

3. El personal del centro podrá realizar el registro de las pertenencias del menor, 
pudiendo retirarle aquellos objetos que se encuentren en su posesión que pudieran 
ser de ilícita procedencia, resultar dañinos para sí, para otros o para las instalaciones 
del centro o que no estén autorizados para menores de edad. Los registros 
materiales se deberán comunicar previamente al menor siempre que no pudieran 
efectuarse en su presencia.»

Disposición final novena.  Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil.

Se modifican los artículos 779 y 780 con la siguiente redacción:

«Artículo 779.  Carácter preferente del procedimiento. Competencia.
Los procedimientos en los que se sustancie la oposición a las resoluciones 

administrativas en materia de protección de menores tendrán carácter preferente y 
deberán realizarse en el plazo de tres meses desde la fecha en que se hubieren 
iniciado. La acumulación de procedimientos no suspenderá el plazo máximo.

Será competente para conocer de los mismos el Juzgado de Primera Instancia 
del domicilio de la Entidad Pública y, en su defecto o en los supuestos de los 
artículos 179 y 180 del Código Civil, el Tribunal del domicilio del adoptante.

Artículo 780.  Oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección 
de menores.

1. No será necesaria reclamación previa en vía administrativa para formular 
oposición, ante los tribunales civiles, a las resoluciones administrativas en materia de 
protección de menores. La oposición a las mismas podrá formularse en el plazo de 
dos meses desde su notificación.

Estarán legitimados para formular oposición a las resoluciones administrativas en 
materia de protección de menores, siempre que tengan interés legítimo y directo en 
tal resolución, los menores afectados por la resolución, los progenitores, tutores, 
acogedores, guardadores, el Ministerio Fiscal y aquellas personas que expresamente 
la ley les reconozca tal legitimación. Aunque no fueran actores podrán personarse en 
cualquier momento en el procedimiento, sin que se retrotraigan las actuaciones.

Los menores tendrán derecho a ser parte y a ser oídos y escuchados en el 
proceso conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del 
Menor. Ejercitarán sus pretensiones en relación a las resoluciones administrativas 
que les afecten a través de sus representantes legales siempre que no tengan 
intereses contrapuestos a los suyos, o a través de la persona que se designe o que 
ellos mismos designen como su defensor para que les represente.
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2. El proceso de oposición a una resolución administrativa en materia de 
protección de menores se iniciará mediante la presentación de un escrito inicial en el 
que el actor sucintamente expresará la pretensión y la resolución a que se opone.

En el escrito consignará expresamente la fecha de notificación de la resolución 
administrativa y manifestará si existen procedimientos relativos a ese menor.

3. El Letrado de la Administración de Justicia reclamará a la entidad 
administrativa un testimonio completo del expediente, que deberá ser aportado en el 
plazo de diez días.

La entidad administrativa, podrá ser requerida para aportar al Tribunal antes de la 
vista, las actualizaciones que se hayan producido en el expediente del menor.

4. Recibido el testimonio del expediente administrativo, el Letrado de la 
Administración de Justicia, en el plazo máximo de cinco días, emplazará al actor por 
diez días para que presente la demanda, que se tramitará con arreglo a lo previsto 
en el artículo 753.

El Tribunal dictará sentencia dentro de los diez días siguientes a la terminación 
del juicio.

5. Se suprime.
6. Si el Ministerio Fiscal, las partes o el Juez competente tuvieren conocimiento 

de la existencia de más de un procedimiento de oposición a resoluciones 
administrativas relativas a la protección de un mismo menor, pedirán los primeros y 
dispondrá el segundo, incluso de oficio, la acumulación ante el Juzgado que 
estuviera conociendo del procedimiento más antiguo.

Acordada la acumulación, se procederá según dispone el artículo 84, con la 
especialidad de que no se suspenderá la vista que ya estuviera señalada si fuera 
posible tramitar el resto de procesos acumulados dentro del plazo determinado por el 
señalamiento. En caso contrario, el Letrado de la Administración de Justicia acordará 
la suspensión del que tuviera la vista ya fijada, hasta que los otros se hallen en el 
mismo estado, procediendo a realizar el nuevo señalamiento para todos con carácter 
preferente y, en todo caso, dentro de los diez días siguientes.

Contra el auto que deniegue la acumulación podrán interponerse los recursos de 
reposición y apelación sin efectos suspensivos. Contra el auto que acuerde la 
acumulación no se dará recurso alguno.»

Disposición final décima.  Modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género queda modificada en los siguientes términos:

Se añade un apartado nuevo 4 al artículo 1, con la siguiente redacción:
«4. La violencia de género a que se refiere esta Ley también comprende la 

violencia que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se ejerza sobre 
sus familiares o allegados menores de edad por parte de las personas indicadas en 
el apartado primero.»

Disposición final undécima.  Modificación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

Se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad 
penal de los menores, que queda redactado en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el artículo 4, que queda redactado como sigue:

«Artículo 4.  Derechos de las víctimas y de las personas perjudicadas.
El Ministerio Fiscal y el Juez de Menores velarán en todo momento por la 

protección de los derechos de las víctimas y de las personas perjudicadas por las 
infracciones cometidas por las personas menores de edad.
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De manera inmediata se les instruirá de las medidas de asistencia a las víctimas 
que prevé la legislación vigente, debiendo el Letrado de la Administración de Justicia 
derivar a la víctima de violencia a la Oficina de Atención a la Víctima competente.

Las víctimas y las personas perjudicadas tendrán derecho a personarse y ser 
parte en el expediente que se incoe al efecto, para lo cual el Letrado de la 
Administración de Justicia les informará en los términos previstos en los artículos 109 
y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, instruyéndoles de su derecho a nombrar 
dirección letrada o instar su nombramiento de oficio en caso de ser titulares del 
derecho a la asistencia jurídica gratuita. Asimismo, les informará de que, de no 
personarse en el expediente y no hacer renuncia ni reserva de acciones civiles, el 
Ministerio Fiscal las ejercitará si correspondiere.

Quienes se personaren podrán desde entonces tomar conocimiento de lo 
actuado e instar la práctica de diligencias y cuanto a su derecho convenga. Sin 
perjuicio de lo anterior, el Letrado de la Administración de Justicia deberá comunicar 
a las víctimas y a las personas perjudicadas, se hayan o no personado, todas 
aquellas resoluciones que se adopten tanto por el Ministerio Fiscal como por el Juez 
de Menores, que puedan afectar a sus intereses.

En especial, cuando el Ministerio Fiscal, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 18 de esta Ley, desista de la incoación del expediente deberá 
inmediatamente ponerlo en conocimiento de las víctimas y las personas perjudicadas 
haciéndoles saber su derecho a ejercitar las acciones civiles que les asisten ante la 
jurisdicción civil.

Del mismo modo, el Letrado de la Administración de Justicia notificará por escrito 
la sentencia que se dicte a las víctimas y las personas perjudicadas por la infracción 
penal, aunque no se hayan mostrado parte en el expediente.

Cuando la víctima lo sea de un delito de violencia de género, tiene derecho a que 
le sean notificadas por escrito, mediante testimonio íntegro, las medidas cautelares 
de protección adoptadas. Asimismo, tales medidas cautelares serán comunicadas a 
las administraciones públicas competentes para la adopción de medidas de 
protección, sean estas de seguridad o de asistencia social, jurídica, sanitaria, 
psicológica o de cualquier otra índole.

La víctima de un delito violento tiene derecho a ser informada permanentemente 
de la situación procesal del presunto agresor. En particular, en el caso de una 
medida, cautelar o definitiva, de internamiento, la víctima será informada en todo 
momento de los permisos y salidas del centro del presunto agresor, salvo en aquellos 
casos en los que manifieste su deseo de no recibir notificaciones.»

Dos. Se modifica el artículo 59, que queda redactado como sigue:

«Artículo 59.  Medidas de vigilancia y seguridad.
1. Las actuaciones de vigilancia y seguridad interior en los centros podrán 

suponer, en la forma y con la periodicidad que se establezca reglamentariamente, 
inspecciones de los locales y dependencias, así como registros de personas, ropas y 
enseres de los menores internados.

2. Se podrán utilizar exclusivamente los medios de contención que se 
establezcan reglamentariamente para evitar actos de violencia o lesiones de las 
personas que cumplen las medidas previstas en esta ley, a sí mismos o a otras 
personas, para impedir actos de fuga y daños en las instalaciones del centro o ante 
la resistencia activa a las instrucciones del personal del mismo en el ejercicio legítimo 
de su cargo.

Solo será admisible, con carácter excepcional, la sujeción de las muñecas de la 
persona que cumple medida de internamiento con equipos homologados, siempre y 
cuando se realice bajo un estricto protocolo y no sea posible aplicar medidas menos 
lesivas.

3. Se prohíbe la contención mecánica consistente en la sujeción de una persona 
a una cama articulada o a un objeto fijo o anclado a las instalaciones o a objetos 
muebles.
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4. La aplicación de medidas de contención requerirá en todos los casos en que 
se hiciera uso de la fuerza, la exploración física del interno por facultativo médico en 
el plazo máximo de 48 horas, extendiéndose el correspondiente parte médico.

5. Las medidas de contención aplicadas en los centros deberán ser comunicadas 
con carácter inmediato al Juzgado de Menores y al Ministerio Fiscal. Asimismo, se 
anotarán en el Libro Registro de Incidencias, que será supervisado por parte de la 
dirección del centro y en el expediente individualizado del menor, que debe 
mantenerse actualizado.»

Disposición final duodécima.  Modificación del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social.

Se añade un apartado 19 al artículo 8 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto 
con la siguiente redacción:

«19. Incumplir las obligaciones establecidas en el artículo 57.3 de la Ley 
Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la 
Violencia.»

Disposición final decimotercera.  Modificación de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica.

Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 15 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica, en los siguientes términos:

«5. Cuando la atención sanitaria prestada lo sea a consecuencia de violencia 
ejercida contra personas menores de edad, la historia clínica especificará esta 
circunstancia, además de la información a la que hace referencia este apartado.»

Disposición final decimocuarta.  Modificación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones sanitarias.

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, queda 
modificada en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 17 que queda redactado de la siguiente 
manera:

«1. Los títulos de especialista en Ciencias de la Salud serán expedidos por el 
Ministerio de Sanidad.»

Dos. Se añade una nueva disposición transitoria séptima con la siguiente redacción:

«Disposición transitoria séptima.  Expedición de títulos de especialista en Ciencias 
de la Salud.

Los procedimientos de expedición de títulos iniciados con anterioridad al 1 de 
enero de 2022 y aún en curso, seguirán siendo tramitados por el Ministerio de 
Universidades y, por tanto, los títulos serán expedidos por este último.»

Disposición final decimoquinta.  Modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la 
Jurisdicción Voluntaria.

Se modifica la especialidad 4.ª del apartado 2 del artículo 18 de la Ley 15/2015, de 2 de 
julio, de la Jurisdicción Voluntaria, que queda redactada como sigue:

«4.ª Cuando el expediente afecte a los intereses de una persona menor de edad 
o persona con discapacidad, se practicarán también en el mismo acto o, si no fuere 
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posible, en los diez días siguientes, las diligencias relativas a dichos intereses que se 
acuerden de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal.

La autoridad judicial o el Letrado de la Administración de Justicia podrán acordar 
que la audiencia de la persona menor de edad o persona con discapacidad se 
practique en acto separado, sin interferencias de otras personas, debiendo asistir el 
Ministerio Fiscal. En todo caso, se garantizará que puedan ser oídas en condiciones 
idóneas, en términos que les sean accesibles, comprensibles y adaptados a su edad, 
madurez y circunstancias, recabando el auxilio de especialistas cuando ello fuera 
necesario.

Del resultado de la exploración se levantará en todo caso, acta por el Letrado de 
la Administración de Justicia, expresando los datos objetivos del desarrollo de la 
audiencia, en la que reflejará las manifestaciones del niño, niña o adolescente 
imprescindibles por significativas, y por ello estrictamente relevantes, para la decisión 
del expediente, cuidando de preservar su intimidad. Si ello tuviera lugar después de 
la comparecencia, se dará traslado del acta correspondiente a las personas 
interesadas para que puedan efectuar alegaciones en el plazo de cinco días.

Tanto el Ministerio Fiscal en su informe como la autoridad judicial en la resolución 
que ponga fin al procedimiento deberán valorar motivadamente la exploración 
practicada.

En lo no previsto en este precepto, se aplicará lo dispuesto en la Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del 
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.»

Disposición final decimosexta.  Modificación de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por 
la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Se modifica la disposición transitoria séptima de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, 
por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que queda 
redactada como sigue:

«Disposición transitoria séptima.  Dilación del requisito de especialidad en 
Medicina Legal y Forense para el acceso al Cuerpo de Médicos Forenses.

La especialidad en Medicina Legal y Forense, exigida en el artículo 475 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para acceder al Cuerpo de 
Médicos Forenses, no será requisito obligatorio hasta que así lo determine el 
Ministerio de Justicia, una vez concluyan su formación por el sistema de residencia al 
menos la primera promoción de estos especialistas y se haya desarrollado la vía 
extraordinaria de acceso a dicho título según el procedimiento regulado en el real 
decreto que desarrolle el acceso a esta especialidad por el sistema de residencia.»

Disposición final decimoséptima.  Creación del Consejo Estatal de Participación de la 
Infancia y de la Adolescencia.

El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la aprobación de esta ley, procederá a la 
creación del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, de modo 
que se garantice el ejercicio efectivo del derecho de participación en la formulación, 
aplicación y evaluación de planes, programas y políticas nacionales que afectan a los niños, 
niñas y adolescentes.

Disposición final decimoctava.  Título competencial.
La presente ley orgánica se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1, 1.ª, 2.ª y 

18.ª de la Constitución española (en adelante CE), que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva en materia de regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de 
todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales, nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo, y 
bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, respectivamente, y sin perjuicio 
de las competencias que puedan ostentar las comunidades autónomas, en virtud de los 
Estatutos de Autonomía que forman parte del cuerpo constitucional, que deberán respetarse 
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en cualquier caso. De manera particular, los capítulos II, III, VII y IX del Título III de esta Ley 
Orgánica se entenderán sin perjuicio de la legislación que dicten las comunidades 
autónomas en virtud de sus competencias en materia de política familiar, asistencia social y 
deporte y ocio.

No obstante, los artículos 13 y 14 y la disposición final séptima se dictan al amparo de 
las competencias que corresponden al Estado en materia de administración de justicia y 
legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se 
deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las comunidades autónomas, de 
conformidad con lo previsto en los apartados 5.ª y 6.ª del artículo 149.1 CE.

Las disposiciones finales primera y decimoquinta se dictan al amparo de las 
competencias del Estado sobre legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias 
especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo 
de las comunidades autónomas, de conformidad con lo previsto por el artículo 149.1.6.ª CE.

La disposición final tercera se dicta al amparo de la competencia que el artículo 149.1.6.ª 
CE atribuye al Estado sobre legislación penitenciaria.

La disposición final sexta se dicta al amparo de la competencia que el artículo 149.1.6.ª 
CE atribuye al Estado sobre legislación penal.

La disposición final undécima se dicta al amparo de las competencias que el artículo 
149.1.6.ª CE atribuye al Estado sobre legislación penal, procesal y penitenciaria.

La disposición adicional sexta se dicta al amparo de las competencias estatales que el 
artículo 149.1.5.ª CE atribuye al Estado sobre administración de justicia.

La disposición adicional novena se dicta al amparo del artículo 149.1.17.ª de la CE.
Los capítulos IV y V del título III se dictan al amparo del artículo 149.1.30.ª CE, que 

atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre normas básicas para el desarrollo del 
artículo 27 CE.

El capítulo VI del título III y las disposiciones finales decimotercera y decimocuarta se 
dictan al amparo del artículo 149.1.16.ª CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva 
sobre bases y coordinación general de la sanidad, respetando, en todo caso, las 
competencias atribuidas a las comunidades autónomas en este ámbito por sus respectivos 
Estatutos de Autonomía.

El capítulo X del título III se dicta al amparo del artículo 149.1.29.ª CE, que atribuye al 
Estado la competencia exclusiva sobre seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de 
creación de policías por las comunidades autónomas en la forma que se establezca en los 
respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica.

El artículo 55, así como las disposiciones finales cuarta, decimosexta y vigésima se 
dictan al amparo del artículo 149.1.5.ª CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva 
sobre Administración de Justicia.

El capítulo II del título V y la disposición final duodécima se dictan al amparo del artículo 
149.1.7.ª CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación laboral, sin 
perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas.

La disposición final segunda se dicta al amparo del artículo 149.1.8.ª CE, que atribuye al 
Estado la competencia exclusiva sobre legislación civil, sin perjuicio de la conservación, 
modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o 
especiales, allí donde existan.

La disposición final quinta se dicta al amparo del artículo 149.1.27.ª CE, que atribuye al 
Estado la competencia exclusiva sobre las normas básicas del régimen de prensa, radio y 
televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las 
facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las comunidades autónomas.

Disposición final decimonovena.  Carácter ordinario de determinadas disposiciones.
La presente ley tiene el carácter de ley orgánica, a excepción de los artículos 5, 6, 7 y 8 

del título preliminar; de los artículos 10, 11, 12, 13 y 14 del título I; de los títulos II, III y IV; de 
los artículos 57 a 60 del título V; así como de las disposiciones adicionales primera, segunda, 
tercera, cuarta, quinta, sexta y novena y de las disposiciones finales primera, segunda, 
quinta, séptima, novena, duodécima, decimotercera, decimocuarta, decimoquinta y 
decimonovena.
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Disposición final vigésima.  Especialización de los órganos judiciales, de la fiscalía y de los 
equipos técnicos que presten asistencia especializada a los Juzgados y Tribunales.

1. En el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno 
remitirá a las Cortes Generales los siguientes proyectos de ley:

a) Un proyecto de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, dirigido a establecer, a través de los cauces previstos en la citada norma, la 
especialización tanto de los órganos judiciales como de sus titulares, para la instrucción y 
enjuiciamiento de las causas penales por delitos cometidos contra personas menores de 
edad. Tal especialización se realizará en orden a los principios y medidas establecidos en la 
presente ley. Con este propósito se planteará la inclusión de Juzgados de Violencia contra la 
Infancia y la Adolescencia, así como la especialización de los Juzgados de lo Penal y las 
Audiencias Provinciales. También serán objeto de adaptación, en el mismo sentido, las 
pruebas selectivas que permitan acceder a la titularidad de los órganos especializados, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 312.4 de la citada Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio.

Del mismo modo, el mencionado proyecto de ley orgánica dispondrá las modificaciones 
necesarias para garantizar la especialización dentro del orden jurisdiccional civil en Infancia, 
Familia y Capacidad.

b) Un proyecto de ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora 
del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, a los efectos de establecer la especialización de 
fiscales en el ámbito de la violencia sobre la infancia y la adolescencia, conforme a su 
régimen estatutario.

2. Las administraciones competentes regularán en idéntico plazo la composición y 
funcionamiento de los equipos técnicos que presten asistencia especializada a los órganos 
judiciales especializados en infancia y adolescencia, y la forma de acceso a los mismos de 
acuerdo con los criterios de especialización y formación recogidos en esta ley.

Disposición final vigésima primera.  Desarrollo normativo y ejecución de la ley.
Se autoriza al Consejo de Ministros y a los titulares de los Ministerios de Derechos 

Sociales y Agenda 2030, Justicia e Interior, en el ámbito de sus competencias, para dictar 
cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desarrollo de esta ley, así 
como para acordar las medidas necesarias para garantizar su efectiva ejecución e 
implantación.

Disposición final vigésima segunda.  Adaptación normativa.
En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley, se deberán adecuar a la 

misma las normas reguladoras estatales, autonómicas y locales que sean incompatibles con 
lo previsto en esta ley.

Disposición final vigésima tercera.  Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Mediante esta ley se completa la incorporación al Derecho español de los artículos 3, 

apartados 2 a 4, 6 y 9, párrafos a), b) y g) de la Directiva 2011/93/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos 
sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se 
sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo.

Disposición final vigésima cuarta.  Procedimiento para la determinación de edad.
El Gobierno, en el plazo de doce meses desde la aprobación de esta ley, procederá al 

desarrollo normativo del procedimiento para la determinación de la edad de los menores, de 
modo que se garantice el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por 
España, así como la prevalencia del interés superior del menor, sus derechos y su dignidad.

Disposición final vigésima quinta.  Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del 

Estado».
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No obstante, lo previsto en los artículos 5.3, 14.2, 14.3, 18, 35 y 48.1.b) y c) producirán 
efectos a los seis meses de la entrada en vigor de la ley.

Lo previsto en la disposición final decimocuarta producirá efectos a partir del 1 de enero 
de 2022.
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§ 14

Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la 
xenofobia y la intolerancia en el deporte

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 166, de 12 de julio de 2007
Última modificación: 1 de marzo de 2023

Referencia: BOE-A-2007-13408

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 

ley.

PREÁMBULO

I
Existe una radical incompatibilidad entre deporte y violencia, cualquier forma de 

violencia, incluida la verbal o aquella otra más sutil, fundamentada en la trampa, el engaño y 
el desprecio del juego limpio. Desde hace décadas esta idea central orienta el trabajo que, 
de forma concertada, vienen desarrollando la Unión Europea y sus instituciones, los poderes 
públicos competentes en materia de deporte de cada uno de sus países miembros, así como 
el Comité Olímpico Internacional y las distintas organizaciones que conforman el sistema 
deportivo internacional. El objetivo central que cohesiona la acción diversificada de tan 
amplio espectro de actores públicos y privados es erradicar la violencia del deporte, además 
de prevenir, controlar y sancionar con rigor cualquier manifestación violenta en el ámbito de 
la actividad deportiva, muy especialmente cuando adquiere connotaciones de signo racista, 
xenófobo o intolerante.

A pesar de ello y en un sentido amplio, la violencia consiste en aplicar la fuerza sobre el 
entorno. Por ello, el deporte conlleva siempre y en diversa medida violencia, en tanto que 
uso de la fuerza, que se aplica bien sobre los elementos (tierra, agua y aire), bien sobre las 
personas que devienen adversarios en el ámbito deportivo. La violencia en el deporte, 
aplicada de conformidad con las reglas del mismo, supone una aplicación autorizada de la 
fuerza. Por el contrario, si la fuerza se aplica contraviniendo las normas deportivas, 
constituye una infracción o una agresión antirreglamentaria. Así, es el propio mundo del 
deporte el que, al establecer las reglas del mismo en cada modalidad, determina el nivel de 
violencia aceptable y cuándo esta aplicación de fuerza es inadmisible por ser contraria a los 
reglamentos deportivos. En este ámbito, un primer objetivo de las instituciones públicas es 
promover que el propio ámbito deportivo, mediante su propia autorregulación, gestione y 
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limite la aplicación de la fuerza en el deporte, de modo que su uso sea compatible con el 
respeto a la persona y con una conciencia social avanzada.

Por lo demás, la violencia en el deporte es un elemento estrechamente relacionado con 
el espectáculo, por la propia atracción que genera el fenómeno de la violencia. Ésta, por 
dichos motivos, tiene a menudo una gran repercusión en los medios de comunicación, que, 
en ocasiones, reproducen hasta la saciedad los incidentes violentos, sean de palabra, sean 
de hecho. Esta presencia de la violencia deportiva en los medios de comunicación llega a 
empañar, cuando no a poner en duda o a contradecir, los valores intrínsecos del deporte 
como referente ético y de comportamientos.

La realidad de la violencia en el deporte y su repercusión en los medios de comunicación 
es un reflejo de la clara permisividad social de la violencia, permisividad que se retroalimenta 
con la intervención de todos los agentes del entorno deportivo sobre la base inicial de la 
aplicación reglamentaria o no de la fuerza en el deporte y del encuentro entre adversarios, 
sean deportistas, técnicos o dirigentes.

Así, el fenómeno de la violencia en el deporte en nuestra sociedad es un fenómeno 
complejo que supera el ámbito propiamente deportivo y obliga a las instituciones públicas a 
adoptar medidas que fomenten la prevención e incidan en el control cuando no en la sanción 
de los comportamientos violentos. Una gestión adecuada de la violencia conlleva un enfoque 
global, fundado en los derechos y libertades fundamentales, la limitación del riesgo y la de 
los bienes y de las personas. Sobre estos principios, al margen de fomentar una adecuada 
gestión y autorregulación por el propio mundo del deporte, las instituciones públicas deben 
proveer al mundo del deporte del marco legal adecuado que permita la persecución de 
daños y agresiones, la atribución de las responsabilidades civiles que correspondan y la 
adopción de las medidas de seguridad.

La violencia en el deporte es, por lo demás, un aprendizaje que se inicia en las 
categorías inferiores incidiendo de manera directa en el proceso de educación infantil y 
juvenil. Un enfoque global contra el fenómeno de la violencia en el deporte conlleva 
asimismo la cooperación entre todas las administraciones públicas y el respeto al ámbito de 
sus específicas competencias, en tanto que el tratamiento de este fenómeno supone la 
concurrencia de diversas administraciones, tanto en el ámbito deportivo como en el de la 
seguridad y en el de los espectáculos públicos.

Asimismo, la preocupación por fomentar la dimensión social del deporte como educador 
en valores forma parte, también, del acervo común europeo a la hora de promover iniciativas 
conjuntas de los poderes públicos y de las organizaciones deportivas para lograr que el 
deporte sea una escuela de vida y de tolerancia, especialmente en la infancia, la 
adolescencia y para los jóvenes, que eduque y no deforme.

Un encuentro en el que prime el espíritu de una competición justa, limpia y entre iguales, 
en vez de la trampa, el engaño y la violencia.

En España y en Europa, el deporte, en suma, es una actividad de personas libres, en 
una sociedad abierta, basada en el respeto de la diversidad e igualdad entre las personas. 
Por esta razón, y de modo singular, el marco deportivo de la competición profesional en el 
marco del deporte profesional y de alta competición está obligado a ser un referente ético en 
valores y en comportamientos para el conjunto de la sociedad.

En este terreno de la educación en valores -especialmente el olimpismo como filosofía 
de vida- el ejemplo personal es lo que más cuenta e influye en jóvenes deportistas y en el 
conjunto de la sociedad. La potencialidad del deporte en su dimensión formativa es enorme: 
por su carácter lúdico y atractivo, pero también por su condición de experiencia vital, en la 
que sus practicantes se sienten protagonistas, al mismo tiempo que refuerzan sus relaciones 
interpersonales y ponen en juego afectos, sentimientos, emociones e identidades, con 
mucha más facilidad que en otras disciplinas.

Por estas razones, la práctica deportiva es un recurso educativo, que genera un contexto 
de aprendizaje excepcionalmente idóneo para el desarrollo de competencias y cualidades 
intelectuales, afectivas, motrices y éticas, que permite a los más jóvenes transferir lo 
aprendido en el deporte a otros ámbitos de la vida cotidiana. Esta dimensión contrastada del 
deporte hace de él una herramienta educativa particularmente útil para hacer frente a 
fenómenos inquietantes y amenazas comunitarias, como son el aumento de las conductas 
antisociales; la existencia de actitudes vandálicas y gamberrismo entre jóvenes; el 
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incremento de actitudes y de comportamientos racistas y xenófobos; la marginación 
académica y el fracaso escolar; el consumo de drogas y alcohol; o el avance preocupante 
del sedentarismo y de la obesidad a edades cada vez más tempranas.

El acervo comunitario europeo para erradicar la violencia del deporte está asentado en la 
convicción de que son los ciudadanos en su conjunto, es decir, todas y cada una de las 
personas que la integran, quienes tienen la obligación de contribuir, cada cual desde su 
respectivo ámbito de competencias, a que los estadios, las instalaciones deportivas y los 
espacios al aire libre para la actividad física, sean lugares abiertos, seguros, incluyentes y 
sin barreras. Un espacio de encuentro en el que deportistas profesionales y aficionados 
espectadores y directivos, así como el resto de agentes que conforman el sistema deportivo 
español respeten los principios de la ética deportiva y el derecho de las personas a la 
diferencia y la diversidad.

Ninguna raza, religión, creencia política o grupo étnico puede considerarse superior a las 
demás. Y en este aspecto, lo que ocurra en el deporte ha de reflejar los valores en que se 
sustenta nuestra convivencia democrática.

El imparable éxito del deporte como fenómeno social también posibilita multiplicar su 
dimensión como factor de integración enormemente efectivo. El deporte es un lenguaje 
universal que se entiende en todos los idiomas, por eso constituye en sociedades 
multiétnicas un poderoso factor de integración intercultural, que favorece el desarrollo de 
identidades múltiples e incluyentes, que refuerzan la cohesión y la convivencia social de 
sociedades pluralistas y complejas.

II
A mediados de la década de los años 80 del siglo pasado, una serie de sucesos 

luctuosos marcan el punto máximo de tensión generado en Europa por manifestaciones 
violentas en el deporte. En el estadio Heysel de Bruselas, en 1985, la final de la copa de 
Europa que jugaban los equipos de la Juventus y el Liverpool acabó en tragedia.

Ese mismo año, poco tiempo antes, un incendio en el estadio inglés de Bradford provocó 
el pánico con resultado de muerte y heridos en las gradas durante el encuentro. Cuatro años 
después, se repetía la tragedia durante un partido de fútbol entre los equipos ingleses del 
Liverpool y el Nottingham Forest. En esos mismos años, en otras latitudes, como en 
Latinoamérica, también hubo que lamentar terribles tragedias colectivas con un saldo de 
centenares de muertos.

Estas trágicas circunstancias, que también tuvieron reflejo en nuestro país en varios 
sucesos lamentables, acaecidos dentro y fuera de los estadios, son las que movieron al 
Consejo de Europa a promover la firma y ratificación por sus países miembros de un 
Convenio Internacional sobre la violencia, seguridad e irrupciones de espectadores con 
motivo de manifestaciones deportivas y, especialmente, partidos de fútbol. Este instrumento 
jurídico contra la violencia en el deporte es el referente en vigor más importante y de mayor 
alcance del Derecho Público Internacional para afrontar con garantías de éxito la lucha de 
los poderes públicos y de las organizaciones deportivas contra esta lacra social.

El Convenio Internacional sobre la violencia en el deporte del Consejo de Europa ha sido 
complementado a partir del año 2000 mediante una Resolución sobre la prevención del 
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, además de dos Recomendaciones de 
su Comité Permanente acerca del papel de las medidas sociales y educativas en la 
prevención de la violencia en el deporte, así como la edición de un Manual de referencia al 
respecto, susceptible de ser adaptado a las distintas realidades nacionales europeas.

Asimismo, otra norma de referencia en la materia objeto de la presente Ley es la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 
adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, por Resolución de 21 de diciembre 
de 1965, y ratificada por España el 13 de septiembre de 1968. De igual manera, es de 
aplicación en este ámbito la Directiva de la Unión Europea 2000/43, relativa a la aplicación 
del principio de igualdad de trato entre las personas, independientemente de su origen racial 
o étnico, traspuesta en nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley 62/2003, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas y de Orden Social.

Por su parte, en España, una Comisión de Estudio en el Senado, realizó a partir de 1988 
una gran labor parlamentaria de documentación y diagnóstico del problema de la violencia 
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en los espectáculos deportivos. Sus trabajos se plasmaron en una serie de 
recomendaciones, aprobadas con un amplio consenso de las fuerzas políticas del arco 
parlamentario y que marcarán la pauta de los desarrollos legislativos y actuaciones llevadas 
a cabo en la década siguiente.

III
La aprobación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte supuso para el sistema 

deportivo de nuestro país un punto de referencia inexcusable, también en lo referente a la 
lucha contra la violencia en el deporte. En efecto, sus Títulos IX y XI regulan, 
respectivamente, la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos y la disciplina 
deportiva, sentando así las bases de un posterior desarrollo reglamentario que ha permitido 
a España convertirse en un referente internacional a la hora de diseñar políticas integrales 
de seguridad de grandes acontecimientos deportivos y un ejemplo acerca de cómo pueden 
colaborar muy estrechamente en esta materia responsables públicos, organizaciones 
deportivas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Merece destacarse la labor desarrollada en este ámbito por la Comisión Nacional contra 
la Violencia en los Espectáculos Deportivos, puesta en marcha mediante Real Decreto 
75/1992, de 31 de enero, tanto por los logros alcanzados en aislar y sancionar los 
comportamientos violentos y antideportivos dentro y fuera de los estadios, como por la 
efectividad de sus iniciativas en la coordinación de cuantos actores intervienen en la 
celebración de acontecimientos deportivos. Sus informes anuales han hecho posible 
mantener alerta y mejorar de manera muy sustancial los dispositivos de seguridad que 
desde hace más de una década están operativos y vienen actuando contra esta lacra 
antideportiva.

Por su parte, el Real Decreto 769/1993, de 21 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento para la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos sentó las 
bases para una estrecha colaboración en el seno de la Comisión Nacional contra la Violencia 
en los Espectáculos Deportivos, que viene desarrollándose de manera eficaz, entre el 
Consejo Superior de Deportes, el Ministerio del Interior, los Cuerpos y Fuerzas de la 
Seguridad del Estado dependientes del Ministerio del Interior y las entidades deportivas, y 
con quienes ostentan la responsabilidad en materia de seguridad y la coordinación de 
seguridad de los clubes de fútbol. La Dirección General de la Policía constituyó en la 
Comisaría General de Seguridad Ciudadana una Oficina Nacional de Deportes, que es la 
encargada de centralizar el conjunto de actuaciones policiales relacionadas con la 
prevención y persecución de comportamientos violentos en los acontecimientos deportivos.

Las Órdenes ministeriales de 31 de julio de 1997 y de 22 de diciembre de 1998 regularon 
el funcionamiento del Registro Central de Sanciones impuestas por infracciones contra la 
seguridad pública en materia de espectáculos deportivos, así como las unidades de control 
organizativo para la prevención de la violencia en dichos acontecimientos. Ello ha permitido 
elaborar protocolos de actuación de los operativos policiales, que posibilitan un despliegue 
específico de sus efectivos y recursos en cada uno de los estadios. Es obligatorio que éstos 
cuenten con un dispositivo de vigilancia permanente mediante videocámaras, que permite 
localizar, identificar y sancionar a las personas autoras de actos violentos.

Desde la temporada 1997/98, la inversión realizada en los estadios de fútbol españoles 
en medidas de seguridad ronda los 200 millones de euros. La financiación de estas medidas 
se ha llevado a cabo, principalmente, con recursos públicos. La Administración General del 
Estado destina un porcentaje del 10 por ciento de los ingresos de las quinielas deportivas a 
subvencionar los gastos derivados de instalar y mantener operativos dispositivos estáticos 
de seguridad y de vigilancia audiovisual en los estadios de los clubes de la Liga Nacional de 
Fútbol Profesional.

Finalmente, la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
del Orden Social, modificó diversos artículos de los títulos IX y XI de la Ley 10/1990, de 15 
de octubre, del Deporte, actualizando el contenido y las sanciones de algunos de los 
preceptos existentes para prevenir y castigar cualquier tipo de conductas violentas en el 
ámbito del deporte y de la práctica deportiva en su más amplia acepción.

El 24 de julio de 2002, el Ministerio del Interior, el Consejo Superior de Deportes, la Real 
Federación Española de Fútbol, la Liga Nacional de Fútbol Profesional y la Asociación de 
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Futbolistas Españoles suscribieron un documento denominado «Compromiso Contra la 
Violencia en el Deporte», que contemplaba las líneas maestras, planes y actuaciones del 
Gobierno para prevenir y combatir la violencia y el racismo asociados al deporte.

IV
Mientras que, en la lucha contra la violencia en el deporte y en los espectáculos 

deportivos, España cuenta con una dilatada experiencia y dispone de instrumentos 
normativos para apoyar estas actuaciones, existe una inadecuación de la legislación actual 
para adoptar medidas de prevención y de sanción contra actos violentos con motivaciones 
racistas o xenófobas, así como contra comportamientos y actitudes racistas, xenófobas e 
intolerantes en acontecimientos deportivos. La presente Ley pretende regular en un solo 
texto legal todas las medidas de lucha contra la violencia, el racismo, la xenofobia, el 
antisemitismo y la intolerancia o cualquier otra manifestación inaceptable de discriminación 
de las personas, partiendo de la experiencia en la lucha contra la violencia en el deporte. De 
hecho, existe una preocupación cada vez mayor entre responsables públicos, entidades 
deportivas y jugadores ante la reiteración de incidentes de signo racista que vienen 
ensombreciendo la celebración de partidos de fútbol, tanto de clubes como de las propias 
selecciones nacionales.

Para garantizar la convivencia en una sociedad democrática como la española, integrada 
por personas de orígenes distintos y a la que seguirán incorporándose personas de todas las 
procedencias, es preciso luchar contra toda manifestación de discriminación por el origen 
racial o étnico de las personas. Uno de los ámbitos que debe abarcar la actuación contra la 
discriminación por estos motivos es el del deporte, por su papel educativo y su capacidad de 
transmitir valores de tolerancia y respeto.

Si las personas que practican el fútbol profesional no saben desde hace años de razas, 
de fronteras, de lenguas o del color de piel, por entender que son factores de enfrentamiento 
y de discriminación ajenos al deporte, sería muy injusto e irresponsable asistir impasibles a 
cómo se reproducen esas mismas barreras entre los aficionados.

Tal y como recogió el programa de acción aprobado en la Conferencia Mundial contra el 
Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de Intolerancia, 
celebrada el año 2001 en Sudáfrica, convocada por Naciones Unidas bajo los auspicios del 
Comité Olímpico Internacional, se «urge a los Estados a que, en cooperación con las 
organizaciones intergubernamentales, con el Comité Olímpico Internacional y las 
federaciones deportivas internacionales y nacionales, intensifiquen su lucha contra el 
racismo en el deporte, educando a la juventud del mundo a través del deporte practicado sin 
discriminaciones de ningún tipo y dentro del espíritu olímpico que requiere comprensión 
humana, tolerancia, juego limpio y solidaridad».

Siguiendo esta recomendación, tanto la Federación Internacional de Fútbol Asociado, 
como la Federación Europea de Fútbol Asociado, se han esforzado de manera muy decidida 
en promocionar la igualdad de trato de las comunidades étnicas y grupos de inmigrantes, 
con el objetivo de reafirmar la condición del fútbol como un deporte universal, un espectáculo 
abierto a la participación de todas las personas, ya sea como jugadores o como 
espectadores, sin temor alguno y con garantías de no ser insultados, acosados o 
discriminados por su origen, por el color de la piel, por su orientación sexual o sus creencias 
religiosas.

El Congreso extraordinario de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, celebrado 
en Buenos Aires a mediados de 2001, considerando el racismo como una forma de violencia 
que comporta la realización de actos discriminatorios e irrespetuosos, basados principal pero 
no exclusivamente en dividir a las personas según su color, etnia, religión u orientación 
sexual, instó a todas las federaciones nacionales y a las confederaciones continentales a 
poner en marcha una acción continuada contra el racismo y acordó la celebración de un Día 
Universal de la Federación Internacional de Fútbol Asociado contra el racismo en el fútbol, 
como parte integrante de la campaña a favor del juego limpio.

Asimismo, la Federación Internacional de Fútbol Asociado aprobó un Manifiesto contra el 
racismo en el que exige, a cuantos de una u otra manera participan del deporte del fútbol en 
cualquier país del mundo, «una acción concertada de intercambio de información y 
experiencias que sirva para combatir efectiva y decisivamente todas las manifestaciones de 
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racismo en nuestro deporte, mediante la denuncia y la sanción de toda persona que se 
muestre indulgente con cualquier manifestación racista».

Por otra parte, distintos profesionales de la historia y de la sociología del deporte, que 
han estudiado la incidencia en él de los comportamientos violentos de signo racista, 
xenófobo e intolerante, coinciden en la importancia decisiva que tiene el clima de violencia y 
de permisividad ante sus manifestaciones percibido por deportistas y espectadores. Si el 
clima social en el que se desenvuelve la actividad deportiva es permisivo con respecto a 
manifestaciones explícitas o implícitas de violencia física, verbal o gestual, tanto deportistas 
como espectadores tendrán una mayor propensión a comportarse de forma violenta, pues en 
su percepción irrespetuosa del otro, del adversario, usar contra él la violencia o hacer 
trampas para ganarle, no es percibido como algo rechazable y punible, que atenta contra la 
dignidad del otro y de nosotros mismos.

Más en concreto, la responsabilidad de padres y madres, educadores, entrenadores, 
dirigentes federativos, clubes deportivos y responsables públicos es decisiva a la hora de 
establecer un compromiso continuado con el juego limpio en el deporte, la renuncia a hacer 
trampas en él y a agredir de cualquier forma al adversario. Sólo de esta forma, se logrará 
arraigar la convicción ética de que ganar a cualquier precio es tan inaceptable en el deporte 
como en la vida social.

También hay una amplia coincidencia, entre personas expertas de distintas disciplinas 
que han estudiado el fenómeno de la violencia en el deporte, a la hora de señalar que no se 
pueden entender sus manifestaciones como explosiones de irracionalidad, ni como simples 
conductas individuales desviadas, que encuentran expresión por medio del anonimato 
enmascarador de un acto de masas. Por ello, los valores constitucionales que con tanto 
esfuerzo hemos recogido en la Constitución y desarrollado en nuestro país, deben ser 
defendidos y respetados, en este ámbito también, como parte sustancial de la norma que 
permite la convivencia pacífica entre los ciudadanos, pues la erradicación de este tipo de 
conductas violentas en el deporte es uno de los antídotos más eficaces contra cualquier otro 
tipo de fanatismo y de intolerancia intelectual ante la diversidad.

No obstante, para favorecer esta perspectiva es requisito indispensable remover 
cualquier obstáculo, ya sea de orden jurídico o práctico, que discrimine la práctica deportiva 
de los inmigrantes y sus familias en asociaciones, clubes, federaciones y escuelas 
deportivas municipales, así como el acceso a cualquier instalación deportiva en las mismas 
condiciones que el resto de la población.

Favorecer la diversidad en el deporte y el respeto social a esa diversidad de etnias, 
acentos, orígenes, credos u orientaciones sexuales es una forma inteligente de favorecer el 
pluralismo político y social. Además, posibilita que mucha gente entienda mejor las razones 
de por qué el pluralismo es uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico de 
nuestra Constitución democrática.

Conscientes de la necesidad de atajar cualquier brote de comportamientos racistas, 
xenófobos o intolerantes en el fútbol español, el Consejo Superior de Deportes propuso a la 
Comisión Nacional Antiviolencia la puesta en marcha de un Observatorio de la Violencia, el 
Racismo y la Xenofobia en el Deporte, que comenzó a funcionar hace más de un año.

A continuación, el Consejo Superior de Deportes convocó a todos los estamentos del 
fútbol español para suscribir un Protocolo de Actuaciones contra el Racismo, la Xenofobia y 
la Intolerancia en el Fútbol, que se firmó el 18 de marzo de 2005. En él están detalladas 31 
medidas concretas, que se proyectan para intervenir, simultáneamente, en los ámbitos de la 
prevención, del control y de la sanción de este tipo de conductas. Todos los clubes de fútbol 
de primera y de segunda división, la Real Federación Española de Fútbol, la Liga de Fútbol 
Profesional, así como representantes de jugadores, árbitros, entrenadores y peñas de 
personas aficionadas han suscrito este Protocolo de Actuaciones. Asimismo, representantes 
de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y del Ministerio del Interior firmaron el Protocolo de Actuaciones.

Asimismo, y en esta línea de preocupación y compromiso con la erradicación de 
comportamientos violentos, racistas, xenófobos e intolerantes en el deporte, se sitúa también 
el Senado con la creación de la Comisión Especial de estudio para erradicar el racismo y la 
xenofobia del deporte español, que ha desarrollado un intenso y fructífero trabajo.
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Con la aprobación de esta Ley, las Cortes Generales refuerzan la cobertura legal 
sancionadora y la idoneidad social de una iniciativa como el mencionado Protocolo, que 
hace visible y operativo el compromiso existente entre todos los sectores del fútbol español 
para actuar unidos en defensa del juego limpio y en contra de la violencia, el racismo, la 
xenofobia y la intolerancia.

V
En la elaboración de la Ley, se tomó la opción de elaborar una definición de aquellos 

ilícitos que conforman las conductas susceptibles de sanción. Esta definición sirve de 
referencia para la delimitación de los respectivos ámbitos de responsabilidad en los que se 
concretan los tipos infractores en relación a las definiciones establecidas.

El esquema de esta Ley asume la opción de integrar en un único texto un conjunto de 
disposiciones y de preceptos tipificadores de infracciones y sancionadores, que aparecían 
dispersos en las normas deportivas tras las sucesivas reformas introducidas en nuestro 
Ordenamiento Jurídico, específicamente, en materia de prevención y sanción de la violencia 
en el deporte.

La opción tomada implica sistematizar y ordenar las obligaciones generales y 
particulares en esta materia, así como el régimen aplicable a su incumplimiento y las 
cuestiones relacionadas con el ámbito de la seguridad pública en los acontecimientos 
deportivos, que es remitida, en este punto, a la normativa sobre violencia en el deporte y a la 
disciplina deportiva común. Esta opción de técnica legislativa permite fundir en un único texto 
legal el conjunto de preceptos, cualesquiera que sean los actores que intervengan en las 
conductas objeto de sanción. En consecuencia, ya sean éstos los propios deportistas y 
demás personas vinculadas a la organización deportiva mediante una licencia federativa o 
bien se trate, únicamente, de personas que acuden a los acontecimientos deportivos y 
respecto de las cuales la seguridad en los mismos resulta exigible a las distintas 
Administraciones Públicas.

Esta sistematización parte, por tanto, de una nueva regulación de las conductas 
violentas y la definición de las que, a los efectos de la presente Ley, pueden considerase 
como racistas, xenófobas e intolerantes. Se ha procurado una ordenación de la normativa 
existente y, sobre todo, se ha procedido a su actualización en razón a los hechos y 
circunstancias que han revestido aquellas conductas en los últimos años.

A partir de este esquema, la Ley reordena el compromiso de los poderes públicos en el 
impulso de políticas activas contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia. 
Además de afrontar con detalle la determinación de un régimen sancionador, cuyos tipos y 
sanciones se han diferenciado según las distintas personas que asumen las respectivas 
obligaciones en los mismos.

En otro orden de cosas, se ha procedido a reunificar en esta Ley, al margen, por tanto, 
de la regulación común realizada en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, un 
régimen sancionador actualizado y referido, exclusivamente, a las conductas que inciden en 
comportamientos violentos, racistas, xenófobos o intolerantes. Se consigue así, desde una 
visión de conjunto, superar algunas de las actuales disfunciones en la aplicación conjunta de 
ambos ordenamientos, el puramente deportivo y el de seguridad ciudadana que, aunque 
convivían hasta ahora en un mismo texto normativo, tienen un fundamento diferente y unas 
reglas, también distintas, de concepción y de aplicación.

VI
La estructura de la Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en 

el Deporte cuenta con una exposición de motivos, un título preliminar, cuatro títulos, ocho 
disposiciones adicionales, una disposición transitoria, otra disposición derogatoria y dos 
disposiciones finales.

En el título preliminar de disposiciones generales queda definido el objeto y ámbito de 
aplicación de la ley, así como las definiciones de lo que se entiende, a efectos de lo previsto 
en la presente Ley, por conductas constitutivas de actos violentos o de incitación a la 
violencia en el deporte; conductas constitutivas de actos racistas, xenófobos o intolerantes 

CÓDIGO DEL DERECHO DEL FÚTBOL

§ 14  Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte

– 305 –



en el deporte; personas organizadoras de competiciones y de espectáculos deportivos; y 
deportistas.

En el título primero, los seis capítulos en que está estructurado regulan la prevención de 
la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en competiciones y espectáculos 
deportivos. En concreto, se detallan responsabilidades y obligaciones tanto de los 
organizadores como del público asistente a las competiciones y espectáculos deportivos, 
además de establecer una serie de preceptos sobre dispositivos de seguridad, medidas 
provisionales para el mantenimiento de la seguridad y el orden público en este tipo de 
acontecimientos, medidas de apoyo a la convivencia y a la integración interracial en el 
deporte, así como las funciones de distinto orden a realizar por la nueva Comisión Estatal 
contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, que sustituirá a 
la Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia en los Espectáculos Deportivos 
hasta ahora existente.

En el título segundo de la Ley se establece el régimen sancionador previsto para las 
conductas violentas, racistas, xenófobas e intolerantes en el deporte. Los cuatro capítulos de 
este Título afrontan la regulación de infracciones, de sanciones, de la responsabilidad 
derivada de determinadas conductas y sus criterios modificativos, además de cuestiones 
competenciales y de procedimiento.

El título tercero regula el régimen disciplinario deportivo establecido contra estas 
conductas, detallando en sus tres capítulos el ámbito de aplicación, las infracciones y 
sanciones o el régimen jurídico adicional para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Por su parte, el título cuarto regula, de forma común a los Títulos II y III y asumiendo 
como presupuesto el reconocimiento expreso del principio «non bis in idem», aspectos 
relativos a la articulación de los regímenes sancionador y disciplinario, así como las 
soluciones aplicables a la posible concurrencia de sendos regímenes.

Por lo demás, las disposiciones adicionales, transitoria, derogatoria y finales de este 
texto obedecen a las finalidades que le son propias en técnica legislativa. En concreto, las 
disposiciones adicionales se refieren al desarrollo reglamentario de la Ley, las habilitaciones 
reglamentarias a las entidades deportivas y normas de aplicación inmediata, la actualización 
de las cuantías de las multas o el fomento de la cooperación deportiva internacional para la 
prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Por su parte, la disposición transitoria establece el funcionamiento de la actual Comisión 
Nacional para la Prevención de la Violencia en los Espectáculos Deportivos en la totalidad 
de sus funciones y competencias hasta la creación y efectiva puesta en funcionamiento de la 
Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia prevista en 
esta Ley. A su vez, la disposición derogatoria especifica aquellos preceptos de la Ley 
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, que quedan derogados.

Por último, las disposiciones finales detallan los títulos competenciales a cuyo amparo se 
dicta la presente Ley, así como las previsiones legales para su entrada en vigor.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación de la Ley.
1. El objeto de la presente Ley es la determinación de un conjunto de medidas dirigidas a 

la erradicación de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. A este 
fin la Ley tiene como objetivo:

a) Fomentar el juego limpio, la convivencia y la integración en una sociedad democrática 
y pluralista, así como los valores humanos que se identifican con el deporte.

b) Mantener la seguridad ciudadana y el orden público en los espectáculos deportivos 
con ocasión de la celebración de competiciones y espectáculos deportivos.

c) Establecer, en relación con el deporte federado de ámbito estatal, el régimen 
disciplinario deportivo aplicable a la lucha contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia en el deporte.
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d) Determinar el régimen administrativo sancionador contra los actos de violencia, 
racismo, xenofobia o intolerancia en todas sus formas vinculados a la celebración de 
competiciones y espectáculos deportivos.

e) Eliminar el racismo, la discriminación racial y la discriminación de las personas por 
razón de orientación sexual, así como garantizar el principio de igualdad de trato en el 
deporte. A estos efectos se entiende por racismo y discriminación racial directa e indirecta, 
toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u 
origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y 
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier 
otra esfera de la vida pública.

f) Eliminar la LGTBIfobia, la discriminación por razón de orientación e identidad sexual, 
expresión de género o características sexuales, así como garantizar el principio de igualdad 
de trato de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales en el deporte. A 
estos efectos, se entiende por homofobia, bifobia y transfobia y discriminación de las 
personas LGTBI de forma directa e indirecta, toda distinción, exclusión, o restricción basada 
en motivos de orientación e identidad sexual o expresión de género que tenga por objeto o 
por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de 
igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales o atentar contra su dignidad 
o su integridad física o psíquica o de crearle un entorno intimidatorio, hostil, degradante, 
humillante, ofensivo o molesto en las esferas política, económica, social, cultural o en 
cualquier otra esfera de la vida pública.

2. El ámbito objetivo de aplicación de esta Ley está determinado por las competiciones 
deportivas oficiales de ámbito estatal, que se organicen por entidades deportivas en el marco 
de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, o aquellas otras organizadas o autorizadas 
por las federaciones deportivas españolas.

Artículo 2.  Definiciones.
A efectos de la presente Ley, y sin perjuicio de las definiciones que se contienen en otros 

textos legales de nuestro Ordenamiento y de que las conductas descritas en los apartados 1 
y 2 de este artículo puedan constituir delitos o faltas tipificadas en las leyes penales, se 
entiende por:

1. Actos o conductas violentas o que incitan a la violencia en el deporte:
a) La participación activa en altercados, riñas, peleas o desórdenes públicos en los 

recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados para acudir 
a los mismos, cuando tales conductas estén relacionadas con un acontecimiento deportivo 
que vaya a celebrarse, se esté celebrando o se haya celebrado.

b) La exhibición en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de 
transporte organizados para acudir a los mismos de pancartas, símbolos, emblemas o 
leyendas que, por su contenido o por las circunstancias en las que se exhiban o utilicen de 
alguna forma inciten, fomenten o ayuden a la realización de comportamientos violentos o 
terroristas, o constituyan un acto de manifiesto desprecio a las personas participantes en el 
espectáculo deportivo.

c) La entonación de cánticos que inciten a la violencia, al terrorismo o a la agresión en 
los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados para 
acudir a los mismos. Igualmente, aquéllos que constituyan un acto de manifiesto desprecio a 
las personas participantes en el espectáculo deportivo.

d) La irrupción no autorizada en los terrenos de juego.
e) La emisión de declaraciones o la transmisión de informaciones, con ocasión de la 

próxima celebración de una competición o espectáculo deportivo, ya sea en los recintos 
deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte públicos en los que se pueda 
desplazar a los recintos deportivos, en cuya virtud se amenace o incite a la violencia o a la 
agresión a los participantes o asistentes a dichos encuentros, así como la contribución 
significativa mediante tales declaraciones a la creación de un clima hostil, antideportivo o 
que promueva el enfrentamiento físico entre los participantes en encuentros o competiciones 
deportivas o entre asistentes a los mismos.
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f) La facilitación de medios técnicos, económicos, materiales, informáticos o tecnológicos 
que den soporte a la actuación de las personas o grupos que promuevan la violencia, o que 
inciten, fomenten o ayuden a los comportamientos violentos o terroristas, o la creación y 
difusión o utilización de soportes digitales utilizados para la realización de estas actividades.

2. Actos racistas, xenófobos o intolerantes en el deporte:
a) La realización de actos en que, públicamente o con intención de amplia difusión, y con 

ocasión del desarrollo de una prueba, competición o espectáculo deportivo, o próxima su 
celebración, una persona física o jurídica emita declaraciones o transmita informaciones en 
cuya virtud una persona o grupo de ellas sea amenazada, insultada o vejada por razón del 
origen racial, étnico, geográfico o social, así como por la religión, las convicciones, la 
discapacidad, la edad, la orientación e identidad sexual, expresión de género o 
características sexuales.

b) Las actuaciones que, con ocasión del desarrollo de una prueba, competición o 
espectáculo deportivo o próxima su celebración, o en los recintos deportivos, en sus 
aledaños, o en los medios de transporte públicos en los que se puedan desplazar a los 
recintos deportivos, supongan acoso, entendiendo por tal toda conducta no deseada 
relacionada con el origen racial o étnico, geográfico o social, así como la religión o 
convicciones, discapacidad, edad, orientación e identidad sexual, expresión de género o 
características sexuales de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar 
contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio, humillante u ofensivo.

c) Las declaraciones, gestos o insultos proferidos en los recintos deportivos con motivo 
de la celebración de actos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte 
públicos en los que se puedan desplazar a los mismos, que supongan un trato 
manifiestamente vejatorio para cualquier persona por razón de su origen racial, étnico, 
geográfico o social, así como por la religión, las convicciones, la discapacidad, edad, sexo, 
orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, así como los 
que inciten al odio entre personas y grupos o que atenten gravemente contra los derechos, 
libertades y valores proclamados en la Constitución.

d) La entonación, en los recintos deportivos con motivo de la celebración de actos 
deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte públicos en los que se puedan 
desplazar a los mismos, de cánticos, sonidos o consignas así como la exhibición de 
pancartas, banderas, símbolos u otras señales, que contengan mensajes vejatorios o 
intimidatorios, para cualquier persona por razón del origen racial, étnico, geográfico o social, 
por la religión, las convicciones, su discapacidad, edad, sexo, orientación e identidad sexual, 
expresión de género o características sexuales, así como los que inciten al odio entre 
personas y grupos o que atenten gravemente contra los derechos, libertades y valores 
proclamados en la Constitución.

e) La facilitación de medios técnicos, económicos, materiales, informáticos o 
tecnológicos que den soporte, inciten o ayuden a personas o grupos de personas a realizar 
en los recintos deportivos con motivo de la celebración de actos deportivos, en sus aledaños 
o en los medios de transporte públicos en los que se puedan desplazar a los mismos, los 
actos enunciados en los apartados anteriores.

f) La facilitación de medios técnicos, económicos, materiales, informáticos o tecnológicos 
a las personas y grupos que promuevan los comportamientos racistas, xenófobos, 
LGTBIfóbicos e intolerantes en el deporte, así como la creación utilización de soportes 
digitales con la misma finalidad.

3. Entidades deportivas: los clubes, agrupaciones de clubes, entes de promoción 
deportiva, sociedades anónimas deportivas, federaciones deportivas españolas, ligas 
profesionales y cualesquiera otras entidades cuyo objeto social sea deportivo, en el marco 
de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, siempre y cuando participen en 
competiciones deportivas dentro del ámbito de la presente Ley.

4. Personas organizadoras de competiciones y espectáculos deportivos en el ámbito de 
la presente Ley:

a) La persona física o jurídica que haya organizado la prueba, competición o espectáculo 
deportivo.
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b) Cuando la gestión del encuentro o de la competición se haya otorgado por la persona 
organizadora a una tercera persona, ambas partes serán consideradas organizadoras a 
efectos de aplicación de la presente Ley.

5. Deportistas: las personas que dispongan de licencia deportiva por aplicación de los 
correspondientes reglamentos federativos, tanto en condición de jugadoras o competidoras, 
como de personal técnico o entrenadores, árbitros o jueces deportivos y otras personas 
titulares de licencias que participen en el desarrollo de la competición deportiva.

TÍTULO I
Obligaciones y dispositivos de seguridad para la prevención de la violencia, el 

racismo, la xenofobia y la intolerancia en competiciones deportivas

CAPÍTULO I
Responsabilidades y obligaciones de personas organizadoras de 

competiciones y espectáculos deportivos

Artículo 3.  Medidas para evitar actos violentos, racistas, xenófobos o intolerantes en el 
ámbito de aplicación de la presente Ley.

1. Con carácter general, las personas organizadoras de competiciones y espectáculos 
deportivos deberán adoptar medidas adecuadas para evitar la realización de las conductas 
descritas en los apartados primero y segundo del artículo 2, así como para garantizar el 
cumplimiento por parte de los espectadores de las condiciones de acceso y permanencia en 
el recinto que se establecen en el capítulo segundo de este título.

2. Corresponde, en particular, a las personas organizadoras de competiciones y 
espectáculos deportivos:

a) Adoptar las medidas de seguridad establecidas en esta Ley y en sus disposiciones de 
desarrollo.

b) Velar por el respeto de las obligaciones de los espectadores de acceso y permanencia 
en el recinto, mediante los oportunos instrumentos de control.

c) Adoptar las medidas necesarias para el cese inmediato de las actuaciones prohibidas, 
cuando las medidas de seguridad y control no hayan logrado evitar o impedir la realización 
de tales conductas.

d) Prestar la máxima colaboración a las autoridades gubernativas para la prevención de 
la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, y de aquellos actos que 
atenten contra los derechos, libertades y valores de la Constitución, poniendo a disposición 
del Coordinador de Seguridad los elementos materiales y humanos necesarios y adoptando 
las medidas de prevención y control establecidas en la presente Ley y en sus disposiciones 
de desarrollo.

e) Facilitar a la autoridad gubernativa y en especial al Coordinador de Seguridad toda la 
información disponible sobre los grupos de seguidores, en cuanto se refiere a composición, 
organización, comportamiento y evolución, así como los planes de desplazamiento de estos 
grupos, agencias de viaje que utilicen, medios de transporte, localidades vendidas y 
espacios reservados en el recinto deportivo.

f) Dotar a las instalaciones deportivas donde se celebren espectáculos de un sistema 
eficaz de comunicación con el público, y usarlo eficientemente.

g) Colaborar activamente en la localización e identificación de los infractores y autores 
de las conductas prohibidas por la presente Ley.

h) No proporcionar ni facilitar a las personas o grupos de seguidores que hayan incurrido 
en las conductas definidas en los apartados primero y segundo del artículo 2 de la presente 
Ley, medios de transporte, locales, subvenciones, entradas gratuitas, descuentos, publicidad 
o difusión o cualquier otro tipo de promoción o apoyo de sus actividades.

i) Cualquier otra obligación que se determine reglamentariamente con los mismos 
objetivos anteriores, y en particular garantizar que los espectáculos que organicen no sean 

CÓDIGO DEL DERECHO DEL FÚTBOL

§ 14  Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte

– 309 –



utilizados para difundir o transmitir mensajes o simbología que, pese a ser ajenas al deporte, 
puedan incidir, negativamente, en el desarrollo de las competiciones.

3. Las causas de prohibición de acceso a los recintos deportivos se incorporarán a las 
disposiciones reglamentarias de todas las entidades deportivas y se harán constar también, 
de forma visible, en las taquillas y en los lugares de acceso al recinto.

Asimismo las citadas disposiciones establecerán expresamente la posibilidad de privar 
de los abonos vigentes y de la inhabilitación para obtenerlos durante el tiempo que se 
determine reglamentariamente a las personas que sean sancionadas con carácter firme por 
conductas violentas, racistas, xenófobas o intolerantes.

Artículo 4.  Consumo y venta de bebidas alcohólicas y de otro tipo de productos.
1. Queda prohibida en las instalaciones en las que se celebren competiciones deportivas 

la introducción, venta y consumo de toda clase de bebidas alcohólicas y de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

2. Los envases de las bebidas que se expendan o introduzcan en las instalaciones en 
que se celebren espectáculos deportivos deberán reunir las condiciones de rigidez y 
capacidad que reglamentariamente se establezca, oída la Comisión Estatal contra la 
Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

3. En las instalaciones donde se celebren competiciones deportivas queda prohibida la 
venta de productos que, en el caso de ser arrojados, puedan producir daños a los 
participantes en la competición o a los espectadores por su peso, tamaño, envase o demás 
características. Reglamentariamente se determinarán los grupos de productos que son 
incluidos en esta prohibición.

Artículo 5.  Responsabilidad de las personas organizadoras de pruebas o espectáculos 
deportivos.

1. Las personas físicas o jurídicas que organicen cualquier prueba, competición o 
espectáculo deportivo a los que se refiere el artículo 1 de esta Ley o los acontecimientos que 
constituyan o formen parte de dichas competiciones serán, patrimonial y 
administrativamente, responsables de los daños y desórdenes que pudieran producirse por 
su falta de diligencia o prevención o cuando no hubieran adoptado las medidas de 
prevención establecidas en la presente Ley, todo ello de conformidad y con el alcance que 
se prevé en los Convenios Internacionales contra la violencia en el deporte ratificados por 
España.

Cuando, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.4 de la presente Ley, varias 
personas o entidades sean consideradas organizadores, todas ellas responderán de forma 
solidaria del cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley.

2. Esta responsabilidad es independiente de la que pudieran haber incurrido en el ámbito 
penal o en el disciplinario deportivo como consecuencia de su comportamiento en la propia 
competición.

CAPÍTULO II
Obligaciones de las personas espectadoras y asistentes a las competiciones y 

espectáculos deportivos

Artículo 6.  Condiciones de acceso al recinto.
1. Queda prohibido:
a) Introducir, portar o utilizar cualquier clase de armas o de objetos que pudieran producir 

los mismos efectos, así como bengalas, petardos, explosivos o, en general, productos 
inflamables, fumíferos o corrosivos.

b) Introducir, exhibir o elaborar pancartas, banderas, símbolos u otras señales con 
mensajes que inciten a la violencia o en cuya virtud una persona o grupo de ellas sea 
amenazada, insultada o vejada por razón de su origen racial o étnico, su religión o 
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convicciones, su discapacidad, edad, sexo, la orientación e identidad sexual, expresión de 
género o características sexuales.

c) Incurrir en las conductas descritas como violentas, racistas, xenófobas o intolerantes 
en los apartados primero y segundo del artículo 2.

d) Acceder al recinto deportivo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

e) Acceder al recinto sin título válido de ingreso en el mismo.
f) Cualquier otra conducta que, reglamentariamente, se determine, siempre que pueda 

contribuir a fomentar conductas violentas, racistas, xenófobas o intolerantes.
2. Las personas espectadoras y asistentes a las competiciones y espectáculos 

deportivos, quedan obligadas a someterse a los controles pertinentes para la verificación de 
las condiciones referidas en el apartado anterior, y en particular:

a) Ser grabados mediante circuitos cerrados de televisión en los aledaños del recinto 
deportivo, en sus accesos y en el interior de los mismos.

b) Someterse a registros personales dirigidos a verificar las obligaciones contenidas en 
los literales a) y b) del apartado anterior.

3. Será impedida la entrada a toda persona que incurra en cualquiera de las conductas 
señaladas en el apartado anterior, en tanto no deponga su actitud o esté incursa en alguno 
de los motivos de exclusión.

Artículo 7.  Condiciones de permanencia en el recinto.
1. Es condición de permanencia de las personas espectadoras en el recinto deportivo, en 

las celebraciones deportivas, el no practicar actos violentos, racistas, xenófobos o 
intolerantes, o que inciten a ellos, conforme a lo definido en los apartados primero y segundo 
del artículo 2 de la presente Ley; en particular:

a) No agredir ni alterar el orden público.
b) No entonar cánticos, sonidos o consignas racistas o xenófobos, de carácter 

intolerante, o que inciten a la violencia o al terrorismo o supongan cualquier otra violación 
constitucional.

c) No exhibir pancartas, banderas, símbolos u otras señales que inciten a la violencia o 
al terrorismo o que incluyan mensajes de carácter racista, xenófobo o intolerante.

d) No lanzar ninguna clase de objetos.
e) No irrumpir sin autorización en los terrenos de juego.
f) No tener, activar o lanzar, en las instalaciones o recintos en las que se celebren o 

desarrollen espectáculos deportivos, cualquier clase de armas o de objetos que pudieran 
producir los mismos efectos, así como bengalas, petardos, explosivos o, en general, 
productos inflamables, fumíferos o corrosivos.

g) Observar las condiciones de seguridad oportunamente previstas y las que 
reglamentariamente se determinen.

2. Asimismo, son condiciones de permanencia de las personas espectadoras:
a) No consumir bebidas alcohólicas, ni drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas.
b) Ocupar las localidades de la clase y lugar que correspondan al título de acceso al 

recinto de que dispongan, así como mostrar dicho título a requerimiento de los cuerpos y 
fuerzas de seguridad y de cualquier empleado o colaborador del organizador.

c) Cumplir los reglamentos internos del recinto deportivo.
3. El incumplimiento de las obligaciones descritas en los apartados anteriores implicará 

la expulsión inmediata del recinto deportivo por parte de las fuerzas de seguridad, sin 
perjuicio de la posterior imposición de las sanciones eventualmente aplicables.

4. Las personas espectadoras y asistentes a las competiciones y espectáculos 
deportivos vendrán obligados a desalojar pacíficamente el recinto deportivo y abandonar sus 
aledaños cuando sean requeridos para ello por razones de seguridad o por incumplimiento 
de las condiciones de permanencia referidas en el apartado primero.
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CAPÍTULO III
Dispositivos de seguridad reforzados

Artículo 8.  Autorización de medidas de control y vigilancia.
1. Por razones de seguridad, las personas organizadoras de las competiciones y 

espectáculos deportivos que determine la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, 
la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte deberán instalar circuitos cerrados de televisión 
para grabar el acceso y el aforo completo del recinto deportivo, inclusive los aledaños en que 
puedan producirse aglomeraciones de público. Además, adoptarán las medidas necesarias 
para garantizar su buen estado de conservación y correcto funcionamiento.

Asimismo, podrán promover la realización de registros de espectadores con ocasión del 
acceso o durante el desarrollo del espectáculo, con pleno respeto de su dignidad y de sus 
derechos fundamentales, para comprobar el cumplimiento de las condiciones de acceso y 
permanencia definidas en el Capítulo Segundo del presente Título. Esta medida deberá 
aplicarse cuando se encuentre justificada por la existencia de indicios o de una grave 
situación de riesgo y deberá llevarse a cabo de conformidad con lo dispuesto por la 
normativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de acuerdo con las instrucciones de la 
autoridad gubernativa.

2. Reglamentariamente, podrán establecerse medidas adicionales que complementen 
las anteriores y cuya finalidad sea dar cumplimiento a los objetivos esenciales de la presente 
Ley.

3. Los organizadores de espectáculos deportivos deberán informar en el reverso de las 
entradas, así como en carteles fijados en el acceso y en el interior de las instalaciones, de 
las medidas de seguridad establecidas en los recintos deportivos.

4. Las autoridades gubernativas, en función de las circunstancias concurrentes y de las 
situaciones producidas en la realización de los encuentros deportivos, podrán instar de los 
organizadores la adopción de las medidas indicadas y, en su caso, imponerlas de forma 
motivada.

Artículo 9.  Libro de registro de actividades de seguidores.
1. Los clubes y personas organizadoras de las competiciones y espectáculos deportivos 

que establezca la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la 
Intolerancia en el Deporte deberán disponer de un libro de registro, cuya regulación se 
establecerá reglamentariamente, que contenga información genérica e identificativa sobre la 
actividad de la peñas, asociaciones, agrupaciones o grupos de aficionados, que presten su 
adhesión o apoyo a la entidad en cuestión.

A estos efectos sólo se considerarán aquellas entidades formalizadas conforme a la 
legislación asociativa vigente y aquellos grupos de aficionados que, sin estar formalizados 
asociativamente, cumplan con los requisitos de identificación y de responsabilidad que se 
establezcan reglamentariamente.

2. Dicho libro deberá ser facilitado a la autoridad gubernativa correspondiente y, 
asimismo, estará a disposición del Coordinador de Seguridad y de la Comisión Estatal contra 
la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

3. En la obtención, tratamiento y cesión de la citada documentación se observará la 
normativa sobre protección de datos personales.

4. Queda prohibido cualquier tipo de apoyo, cobertura, dotación de infraestructura o de 
cualquier tipo de recursos a grupo o colectivo de seguidores de un club, con independencia 
de tener o no personalidad jurídica, de estar formalizado o no como peña o asociación, si no 
figura, el citado grupo, sus actividades y sus responsables en el Libro de Registro y si en 
alguna ocasión ha cometido infracciones tipificadas en esta Ley.

Artículo 10.  Declaraciones de alto riesgo de los acontecimientos deportivos.
1. Las federaciones deportivas españolas y ligas profesionales deberán comunicar a la 

autoridad gubernativa, competente por razón de la materia a que se refiere este título, con 
antelación suficiente, la propuesta de los encuentros que puedan ser considerados de alto 
riesgo, de acuerdo con los criterios que establezca el Ministerio del Interior.
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2. La declaración de un encuentro como de alto riesgo corresponderá a la Comisión 
Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, previa 
propuesta de las Federaciones Deportivas y Ligas Profesionales prevista en el párrafo 
anterior o como consecuencia de su propia decisión, e implicará la obligación de los clubes y 
sociedades anónimas deportivas de reforzar las medidas de seguridad en estos casos, que 
comprenderán como mínimo:

a) Sistema de venta de entradas.
b) Separación de las aficiones rivales en zonas distintas del recinto.
c) Control de acceso para el estricto cumplimiento de las prohibiciones existentes.
d) Las medidas previstas en el artículo 6 que se juzguen necesarias para el normal 

desarrollo de la actividad.

Artículo 11.  Control y gestión de accesos y de ventas de entradas.
1. Todos los recintos deportivos en que se disputen competiciones estatales de carácter 

profesional deberán incluir un sistema informatizado de control y gestión de la venta de 
entradas, así como del acceso al recinto. Las ligas profesionales correspondientes 
establecerán en sus Estatutos y reglamentos la clausura de los recintos deportivos como 
sanción por el incumplimiento de esta obligación.

2. Los billetes de entrada, cuyas características materiales y condiciones de expedición 
se establecerán reglamentariamente, oída la Comisión Estatal contra la Violencia, el 
Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, deberán informar de las causas por 
las que se pueda impedir la entrada al recinto deportivo a las personas espectadoras, y 
contemplarán como tales, al menos, la introducción de bebidas alcohólicas, armas, objetos 
susceptibles de ser utilizados como tales, bengalas o similares, y que las personas que 
pretendan entrar se encuentren bajo los efectos de bebidas alcohólicas, de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

3. Reglamentariamente se establecerán los plazos de aplicación de la medida 
contemplada en el apartado 1 de este artículo, cuya obligatoriedad podrá extenderse a otras 
competiciones deportivas.

Artículo 12.  Medidas especiales en competiciones o encuentros específicos.
1. En atención al riesgo inherente al acontecimiento deportivo en cuestión, se habilita a 

la autoridad gubernativa a imponer a los organizadores las siguientes medidas:
a) Disponer de un número mínimo de efectivos de seguridad.
b) Instalar cámaras en los aledaños, en los tornos y puertas de acceso y en la totalidad 

del aforo a fin de grabar el comportamiento de las personas espectadoras.
c) Realizar registros personales, aleatorios o sistemáticos, en todos los accesos al 

recinto o en aquéllos que franqueen la entrada a gradas o zonas del aforo en las que sea 
previsible la comisión de las conductas definidas en los apartados 1 y 2 del artículo 2, con 
pleno respeto de su dignidad y de sus derechos fundamentales y a lo previsto en la Ley 
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, y en la 
normativa de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

d) Instalar circuitos cerrados de televisión para grabar el aforo completo del recinto a lo 
largo de todo el espectáculo desde el comienzo del mismo hasta el abandono del público.

2. Cuando se decida adoptar estas medidas la organización del espectáculo o 
competición lo advertirá a las personas espectadoras en el reverso de las entradas así como 
en carteles fijados en el acceso y en el interior de las instalaciones.

3. La Delegación del Gobierno podrá asumir directamente la realización y el control de 
las actuaciones previstas en los literales b), c) y d) del apartado primero del presente artículo 
o bien imponer a las personas organizadoras la realización de las mismas bajo la supervisión 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Estas actuaciones se efectuarán en cooperación 
con la Comunidad Autónoma en aquellos casos en que ésta cuente con Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad propios. Asimismo, podrá promover la realización de controles de alcoholemia 
aleatorios en los accesos a los recintos deportivos.
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Artículo 13.  Habilitación a la imposición de nuevas obligaciones.
1. La Comisión Estatal Contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en 

el Deporte podrá decidir la implantación de medidas adicionales de seguridad para el 
conjunto de competiciones o espectáculos deportivos calificados de alto riesgo, o para 
recintos que hayan sido objeto de sanciones de clausura con arreglo a los títulos segundo y 
tercero de esta Ley, y en particular las siguientes:

a) La instalación de cámaras en los aledaños, en los tornos y puertas de acceso y en la 
totalidad del aforo.

b) Promover sistemas de verificación de la identidad de las personas que traten de 
acceder a los recintos deportivos.

c) La implantación de sistemas de emisión y venta de entradas que permitan controlar la 
identidad de los adquirentes de entradas.

d) La realización de registros personales, aleatorios o sistemáticos, en todos los accesos 
al recinto o en aquéllos que franqueen la entrada a gradas o zonas del aforo en las que 
pueda preverse la comisión de conductas definidas en los apartados 1 y 2 del artículo 2, con 
pleno respeto de su dignidad y de sus derechos fundamentales.

e) La instalación de mecanismos o dispositivos para la detección de las armas e 
instrumentos análogos descritos en el artículo 6, apartado primero, literal a).

2. En los supuestos contemplados en las letras b) y c) del apartado anterior, se insertará 
en los billetes de entrada información acerca del tratamiento de los datos de carácter 
personal necesarios para proceder a la identificación del espectador, así como los 
procedimientos a través de los cuales se verificará dicha identidad, quedando en todo caso 
el tratamiento sometido a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de 
datos.

Quienes organicen un acontecimiento deportivo, procederán a la cancelación de los 
datos de las personas que accedan al espectáculo una vez el mismo haya concluido, salvo 
que se apreciara la realización de alguna de las conductas a las que se refieren los 
apartados primero y segundo del artículo 2 de la presente Ley, en cuyo caso, conservarán 
únicamente los datos necesarios para la identificación de las personas que pudieran haber 
tomado parte en la realización de la conducta.

Artículo 14.  Coordinación de Seguridad.
1. La persona responsable de la coordinación de Seguridad en los acontecimientos 

deportivos es aquel miembro de la organización policial que asume las tareas de dirección, 
coordinación y organización de los servicios de seguridad en la celebración de los 
espectáculos deportivos.

Sus funciones y régimen de designación y cese se determinarán reglamentariamente.
2. En las competiciones o encuentros deportivos que proponga la Comisión Estatal 

Contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte los 
organizadores designarán un representante de seguridad quien, en el ejercicio de sus tareas 
durante el desarrollo del acontecimiento deportivo, se atendrá a las instrucciones del 
Coordinador de seguridad. Este representante deberá ser jefe o director de seguridad, según 
disponga la normativa de seguridad privada.

3. El Coordinador de Seguridad ejercerá la coordinación de una unidad de control 
organizativo, cuya existencia será obligatoria en todas las instalaciones deportivas de la 
máxima categoría de competición profesional del fútbol y baloncesto, y en aquellas otras en 
las que la Comisión Estatal Contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en 
el Deporte disponga.

El Coordinador de Seguridad ostenta la dirección de la citada unidad y asume las 
funciones de coordinación de la misma respecto de las personas que manejen los 
instrumentos en ellas instalados. Los elementos gráficos en los que se plasme el ejercicio de 
sus funciones tienen la consideración de archivos policiales y su tratamiento se encontrará 
sometido a las disposiciones que para los ficheros de investigación policial establece la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Los 
datos únicamente se conservarán en cuanto sea preciso para la investigación de los 
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incidentes que hubieran podido producirse como consecuencia de la celebración de un 
espectáculo deportivo.

CAPÍTULO IV
Suspensiones de competiciones y de instalaciones deportivas

Artículo 15.  Suspensión del encuentro o prueba y desalojo total o parcial del aforo.
1. Cuando durante el desarrollo de una competición, prueba o espectáculo deportivo 

tuvieran lugar incidentes de público relacionados con las conductas definidas en los 
apartados primero y segundo del artículo 2, o que supongan el incumplimiento de las 
obligaciones de los espectadores y asistentes referidas en el artículo 7, el árbitro o juez 
deportivo que dirija el encuentro o prueba podrá decidir su suspensión provisional como 
medida para el restablecimiento de la legalidad.

2. Si transcurrido un tiempo prudencial en relación con las circunstancias concurrentes 
persistiera la situación podrá acordarse el desalojo de la grada o parte de la misma donde se 
hubieren producido los incidentes y la posterior continuación del encuentro. Esta decisión se 
adoptará a puerta cerrada y de mutuo acuerdo por el árbitro o juez deportivo y el 
Coordinador de Seguridad, oída la persona responsable de seguridad que represente a la 
organización del acontecimiento y, en su caso, la Delegación de los clubes o equipos 
contendientes, anunciándose al público mediante el servicio de megafonía e instando el 
voluntario cumplimiento de la orden de desalojo.

Para la adopción de esta medida se habrán de ponderar los siguientes elementos:
a) El normal desarrollo de la competición.
b) La previsible evolución de los acontecimientos que pudiera suponer entre el público la 

orden de desalojo.
c) La gravedad de los hechos acaecidos.
La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el 

Deporte establecerá un protocolo de actuación que comprenderá las medidas orientadas al 
restablecimiento de la normalidad, proporcionadas a las circunstancias de cada caso, con la 
finalidad de lograr la terminación del encuentro o prueba en condiciones que garanticen la 
seguridad y el orden público.

3. El árbitro o juez deportivo, podrá suspender definitivamente el encuentro o prueba en 
función de las circunstancias concurrentes, tras recabar el parecer del Coordinador de 
Seguridad, todo ello, sin perjuicio de las facultades que les corresponden a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad.

CAPÍTULO V
Medidas de apoyo a la convivencia y a la integración en el deporte

Artículo 16.  Medidas de fomento de la convivencia y la integración por medio del deporte.
1. Sin perjuicio de las competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas, 

la Administración General del Estado asume la función de impulsar una serie de actuaciones 
cuya finalidad es promover la convivencia y la integración intercultural por medio del deporte 
en el ámbito de la presente Ley.

A este fin, en función de las disponibilidades presupuestarias existentes en cada 
ejercicio, adoptará las siguientes medidas:

a) La aprobación y ejecución de planes y medidas dirigidas a prevenir la violencia, el 
racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y la intolerancia en el deporte, contemplando 
determinaciones adecuadas en los aspectos social y educativo.»

b) El desarrollo de campañas publicitarias que promuevan la deportividad y el ideal del 
juego limpio y la integración, especialmente entre la juventud, para favorecer el respeto 
mutuo entre los espectadores y entre los deportistas y estimulando su participación activa en 
el deporte.
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c) La dotación y convocatoria de premios que estimulen el juego limpio, estructurados en 
categorías que incluyan, cuando menos, a los deportistas, a los técnicos, a los equipos, a las 
aficiones, a las entidades patrocinadoras y a los medios de comunicación.

d) El desarrollo del Observatorio de la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la 
Intolerancia en el Deporte, adscrito al Consejo Superior de Deportes, con funciones de 
estudio, análisis, propuesta y seguimiento en materia de prevención de la violencia, el 
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

e) El estímulo de acciones de convivencia y hermanamiento entre deportistas o aficiones 
rivales a fin de establecer un clima positivo antes del encuentro, ya sea mediante la 
celebración de actividades compartidas, ya mediante gestos simbólicos, como el intercambio 
por parte de peñas, seguidores o aficionados rivales de emblemas y otros símbolos sobre el 
terreno de juego en los momentos previos al inicio del encuentro o competición.

f) El fomento por parte de las federaciones deportivas españolas de la inclusión en sus 
programas de formación de contenidos directamente relacionados con el objetivo de esta 
Ley en especial introduciendo la formación en valores y todo lo relativo a esta Ley en los 
cursos de entrenadores y árbitros.

g) La eliminación de obstáculos y barreras que impidan la igualdad de trato y la 
incorporación sin discriminación alguna de los inmigrantes y las personas LGTBI que 
realicen actividades deportivas no profesionales.

h) Reglamentariamente se creará la figura del Defensor del Deportista, con el fin de 
hacer frente a las situaciones de discriminación, intolerancia, abusos, malos tratos o 
conductas violentas que puedan sufrir los deportistas y con la finalidad de canalizar posibles 
quejas o denuncias hacia los órganos antidiscriminatorios, disciplinarios o judiciales 
asignados, en su caso, por nuestro ordenamiento jurídico.

i) Y todas aquéllas que fomenten valores formativos del deporte.
2. La Administración General del Estado promoverá la convocatoria de ayudas 

específicamente dirigidas a la ejecución de las medidas relacionadas en el apartado anterior 
por parte de las entidades deportivas privadas, o las Administraciones Públicas que 
concurran a las mismas, o la inclusión de criterios vinculados con la prevención de la 
violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en los criterios establecidos de concesión 
de ayudas públicas.

Artículo 17.  Medidas informativas y de coordinación policial.
1. Las entidades deportivas, y principalmente los clubes y sociedades anónimas 

deportivas participantes en encuentros declarados de alto riesgo, suministrarán a la persona 
responsable de la coordinación de seguridad toda la información de que dispongan acerca 
de la organización de los desplazamientos de los seguidores desde el lugar de origen, sus 
reacciones ante las medidas y decisiones policiales y cualquier otra información significativa 
a efectos de prevención de los actos racistas, violentos, xenófobos o intolerantes, en los 
términos descritos en los apartados primero y segundo del artículo 2 de esta Ley.

2. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, especialmente los radicados en las localidades 
de origen y destino de los seguidores de participantes en competiciones o espectáculos 
deportivos calificados de alto riesgo, promoverán la cooperación y el intercambio de 
informaciones adecuadas para gestionar las situaciones que se planteen con ocasión del 
evento, atendiendo a las conductas conocidas de los grupos de seguidores, sus planes de 
viaje, reacciones ante las medidas y decisiones policiales y cualquier otra información 
significativa a efectos de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia 
en el deporte.

Artículo 18.  Depuración y aplicación de las reglas del juego.
1. Las entidades deportivas a que se refiere el artículo 2, apartado 3, de la presente Ley, 

en su respectiva esfera de competencia, promoverán la depuración de las reglas del juego y 
sus criterios de aplicación por los jueces y árbitros deportivos a fin de limitar o reducir en lo 
posible aquellas determinaciones que puedan poner en riesgo la integridad física de los 
deportistas o incitar a la violencia, al racismo, a la xenofobia o a la intolerancia de los 
participantes en la prueba o de los espectadores.
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2. La Comisión Estatal Contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en 
el Deporte y las organizaciones de árbitros y jueces de las federaciones deportivas 
españolas velarán por el cumplimiento del presente artículo en sus respectivos ámbitos de 
competencia.

Artículo 19.  Personas voluntarias contra la violencia y el racismo.
1. Las federaciones deportivas españolas y las Ligas profesionales fomentarán que los 

clubes que participen en sus propias competiciones constituyan en su seno agrupaciones de 
personas voluntarias, a fin de facilitar información a los espectadores, contribuir a la 
prevención de riesgos y facilitar el correcto desarrollo del espectáculo. Las personas 
voluntarias no podrán asumir funciones en materia de orden público ni arrogarse la condición 
de autoridad.

Las federaciones y ligas profesionales fomentarán que los clubes y sociedades 
anónimas deportivas con fundaciones propias presenten en su memoria de actividades 
acciones de prevención de la violencia, formación de voluntarios en el seno de sus entidades 
y de fomento de los valores del deporte. Dichas acciones podrán ser cofinanciadas entre el 
club o entidad, federación, liga profesional y el Consejo Superior de Deportes a través de las 
correspondientes convocatorias públicas.

2. La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en 
el Deporte o, en su caso, las Comunidades Autónomas con competencias en materia de 
seguridad, propondrán el marco de actuación de dichas agrupaciones, las funciones que 
podrán serles encomendadas, los sistemas de identificación ante el resto del público 
espectador, sus derechos y obligaciones, formación y perfeccionamiento, así como los 
mecanismos de reclutamiento.

3. La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en 
el Deporte promoverá la colaboración con las organizaciones no gubernamentales que 
trabajen contra el racismo, los derechos de las personas LGTBI y la violencia en el deporte.

CAPÍTULO VI
Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia 

en el Deporte

Artículo 20.  Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia 
en el Deporte.

1. La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en 
el Deporte es un órgano colegiado encargado de la formulación y realización de políticas 
activas contra la violencia, la intolerancia y la evitación de las prácticas racistas, xenófobas y 
LGTBIfóbicas en el deporte.

2. La Comisión Estatal es un órgano integrado por representantes de la Administración 
General del Estado, de las comunidades autónomas y Corporaciones Locales, de las 
federaciones deportivas españolas o ligas profesionales, asociaciones de deportistas y por 
personas de reconocido prestigio en el ámbito del deporte y la seguridad, la lucha contra la 
violencia, el racismo, la LGTBIfobia y la intolerancia, así como la defensa de los valores 
éticos que encarna el deporte.

La composición y funcionamiento de la Comisión Estatal se establecerán 
reglamentariamente.

3. Las funciones de la Comisión Estatal, entre otras que pudieran asignársele, son:
a) De realización de actuaciones dirigidas a:
1.º Promover e impulsar acciones de prevención contra la actuación violenta en los 

acontecimientos deportivos.
2.º Fomentar, coordinar y realizar campañas de divulgación y de sensibilización en contra 

de la violencia, el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y la intolerancia en todas sus formas, 
con el fin de conseguir que el deporte sea un referente de integración y convivencia social.

3.º Elaborar orientaciones y recomendaciones a las federaciones deportivas españolas, a 
las ligas profesionales, sociedades anónimas deportivas y clubes deportivos para la 
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organización de aquellos espectáculos en los que razonablemente se prevea la posibilidad 
de actos violentos, racistas, xenófobos, de LGTBIfobia o intolerantes.

b) De elaboración, informe o participación en la formulación de políticas generales de 
sensibilización sobre la prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y 
la intolerancia, orientadas especialmente a:

1.º Informar aquellos proyectos de disposiciones que le sean solicitados por las 
Administraciones públicas competentes en materia de espectáculos deportivos, en particular 
las relativas a policía de espectáculos deportivos, disciplina deportiva y reglamentaciones 
técnicas sobre instalaciones.

2.º Informar preceptivamente las disposiciones de las comunidades autónomas que 
afecten al régimen estatal de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia, la 
LGTBIfobia y la intolerancia en el deporte y las disposiciones de las comunidades 
autónomas sobre prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y la 
intolerancia en el deporte que sean enviadas por aquellas.

c) De vigilancia y control, a efectos de:
1.º Proponer a las autoridades públicas competentes la adopción de medidas 

sancionadoras a quienes incumplan la normativa prevista en esta ley y en las normas que la 
desarrollan.

2.º Interponer recurso ante el Comité Español de Disciplina Deportiva contra los actos 
dictados en cualquier instancia por las federaciones deportivas en la aplicación del régimen 
disciplinario previsto en esta ley, cuando considere que aquellos no se ajustan al régimen de 
sanciones establecido.

3.º Instar a las federaciones deportivas españolas y ligas profesionales a modificar sus 
estatutos para recoger en los regímenes disciplinarios las normas relativas a la violencia, el 
racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y la intolerancia en el deporte.

4.º Instar a las federaciones deportivas españolas a suprimir toda normativa que implique 
discriminación en la práctica deportiva de cualquier persona en función de su nacionalidad u 
origen, su orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales.

5.º Promover medidas para la realización de los controles de alcoholemia en los 
espectáculos deportivos de alto riesgo, y para la prohibición de introducir en los mismos 
objetos peligrosos o susceptibles de ser utilizados como armas.

6.º Proponer el marco de actuación de las Agrupaciones de Voluntarios prevista en el 
artículo 19 de esta ley.

7.º Declarar un acontecimiento deportivo como de alto riesgo, a los efectos determinados 
en esta ley y en sus disposiciones de desarrollo.

8.º Coordinar su actuación con la desarrollada por los órganos periféricos de la 
Administración General del Estado con funciones en materia de prevención de la violencia 
en el deporte, así como el seguimiento de su actividad.

9.º En el marco de su propia reglamentación, ser uno de los proponentes anuales de la 
concesión del Premio Nacional que recompensa los valores de deportividad.

d) De información, elaboración de estadísticas y evaluación de situaciones de riesgo, 
destinadas a:

1.º Recoger y publicar anualmente los datos sobre violencia, racismo, xenofobia, 
LGTBIfobia e intolerancia en los espectáculos deportivos, previa disociación de los datos de 
carácter personal relacionados con las mismas, así como realizar encuestas sobre esta 
materia.

2.º Realizar informes y estudios sobre las causas y los efectos de la violencia, racismo, 
xenofobia, LGTBIfobia e intolerancia en el deporte.

e) De colaboración y cooperación con las comunidades autónomas:
Establecer mecanismos de colaboración y de cooperación con las comunidades 

autónomas para la ejecución de las medidas previstas en los apartados anteriores cuando 
fueran competencia de las mismas, y especialmente con los órganos que con similares 
finalidades que la Comisión Estatal existan en las comunidades autónomas.
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TÍTULO II
Régimen sancionador contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la 

intolerancia en el deporte

CAPÍTULO I
Infracciones

Artículo 21.  Infracciones de las personas organizadoras de competiciones y espectáculos 
deportivos.

1. Son infracciones muy graves:
a) El incumplimiento de las normas o instrucciones que regulan la celebración de las 

competiciones, pruebas o espectáculos deportivos, que impida su normal desarrollo y 
produzca importantes perjuicios para quienes participen en ellos o para el público asistente.

b) El incumplimiento de las medidas de seguridad aplicables de conformidad con esta 
Ley y las disposiciones que la desarrollan y que supongan un grave riesgo para los 
asistentes a los recintos deportivos.

c) La desobediencia reiterada de las órdenes o disposiciones de las autoridades 
gubernativas acerca de las condiciones de la celebración de tales espectáculos sobre 
cuestiones que afecten a su normal y adecuado desarrollo.

d) La alteración, sin cumplir los trámites pertinentes, del aforo del recinto deportivo.
e) La falta de previsión o negligencia en la corrección de los defectos o anomalías 

detectadas que supongan un grave peligro para la seguridad de los recintos deportivos y, 
específicamente, en los circuitos cerrados de televisión.

f) El incumplimiento de las normas que regulan la celebración de los espectáculos 
deportivos que permita que se produzcan comportamientos violentos, racistas, xenófobos e 
intolerantes definidos en los apartados 1 y 2 del artículo 2, bien por parte del público o entre 
el público y los participantes en el acontecimiento deportivo, cuando concurra alguna de las 
circunstancias de perjuicio, riesgo o peligro previstas en las letras a), b) y e) o cuando tales 
comportamientos revistan la trascendencia o los efectos contemplados en las letras c) y g) 
del presente apartado.

g) La organización, participación activa o la incentivación y promoción de la realización 
de actos violentos, racistas, xenófobos, discriminatorios por razón de orientación e identidad 
sexual, expresión de género o características sexuales o intolerantes de especial 
trascendencia por sus efectos para la actividad deportiva, la competición o para las personas 
que asisten o participan en la misma.

h) El quebrantamiento de las sanciones impuestas en materia de violencia, racismo, 
xenofobia e intolerancia en el deporte.

i) La realización de cualquier conducta definida en los apartados primero y segundo del 
artículo 2 de la presente Ley, cuando concurra alguna de las circunstancias de perjuicio, 
riesgo o peligro previstas en las letras a), b) y e) o cuando revista la trascendencia o efectos 
contemplados en las letras c) y g) del presente apartado.

j) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 25 de la presente Ley.
2. Son infracciones graves:
a) Toda acción u omisión que suponga el incumplimiento de las medidas de seguridad y 

de las normas que disciplinan la celebración de los espectáculos deportivos y no constituya 
infracción muy grave con arreglo a las letras a), b), e), f) y g) del apartado anterior.

b) La realización de las conductas definidas en los apartados 1 y 2 del artículo 2 que no 
sean consideradas infracciones muy graves de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 
anterior.

c) La desobediencia de las órdenes o disposiciones de las autoridades gubernativas 
acerca de las condiciones de la celebración de tales espectáculos sobre cuestiones que 
afecten a su normal y adecuado desarrollo.

d) La gestión deficiente del libro de registro de seguidores o su inexistencia, al que se 
refiere el artículo 9 de la presente Ley.
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e) El apoyo a actividades de peñas, asociaciones, agrupaciones o grupos de aficionados 
que incumplan lo estipulado en esta Ley.

3. Son infracciones leves de las personas organizadoras de competiciones y 
espectáculos deportivos toda acción u omisión que suponga el incumplimiento de las 
previsiones impuestas en esta Ley que no merezca calificarse como grave o muy grave con 
arreglo a los apartados anteriores, así como las conductas que infrinjan otras obligaciones 
legalmente establecidas en materia de seguridad de los espectáculos deportivos.

Artículo 22.  Infracciones de las personas espectadoras.
1. Son infracciones muy graves de las personas que asisten a competiciones y 

espectáculos deportivos:
a) La realización de cualquier acto o conducta definida en los apartados 1 y 2 del artículo 

2 de la presente Ley, cuando concurra alguna de las circunstancias de perjuicio, riesgo, 
peligro, trascendencia o efectos previstos en el apartado 1 del artículo 21 de la presente Ley.

b) El incumplimiento de las obligaciones de acceso y permanencia en el recinto 
establecidas en el artículo 6 y en el apartado 1 del artículo 7, cuando ocasionen daños o 
graves riesgos a las personas o en los bienes o cuando concurran circunstancias de especial 
riesgo, peligro o participación en las mismas.

c) El incumplimiento de la orden de desalojo establecida en el apartado 4 del artículo 7 
de la presente Ley.

d) El quebrantamiento de las sanciones impuestas en materia de violencia, racismo, 
xenofobia e intolerancia en el deporte.

2. Son infracciones graves de los asistentes a competiciones y espectáculos deportivos 
la realización de las conductas definidas en los artículos 2, artículo 6 y artículo 7 de la 
presente Ley que no hayan sido calificadas como muy graves en el apartado anterior.

3. Son infracciones leves de las personas asistentes a competiciones y espectáculos 
deportivos toda acción u omisión que suponga el incumplimiento de las obligaciones 
impuestas en esta Ley que no merezca calificarse como grave o muy grave con arreglo a los 
apartados anteriores, así como la infracción de otras obligaciones legalmente establecidas 
en materia de seguridad de los espectáculos deportivos.

Artículo 23.  Infracciones de otros sujetos.
1. Son infracciones muy graves de cualesquiera sujetos que las cometan:
a) La realización de las conductas definidas en los apartados 1 y 2 del artículo 2 de la 

presente Ley en los aledaños a los lugares en que se celebren competiciones deportivas y 
en los transportes públicos y transportes organizados que se dirijan a ellos, cuando se 
ocasionen daños o graves riesgos a las personas o en los bienes o cuando concurran 
circunstancias de especial riesgo, peligro o participación en las mismas.

b) La realización de declaraciones en medios de comunicación de carácter impreso, 
audiovisual o por internet, en cuya virtud se amenace o se incite a la violencia o a la agresión 
a los participantes en encuentros o competiciones deportivas o a las personas asistentes a 
los mismos, así como la contribución significativa mediante tales declaraciones a la creación 
de un clima hostil o que promueva el enfrentamiento físico entre quienes participan en 
encuentros o competiciones deportivas o entre las personas que asisten a los mismos.

c) La difusión por medios técnicos, materiales, informáticos o tecnológicos vinculados a 
información o actividades deportivas de contenidos que promuevan o den soporte a la 
violencia, o que inciten, fomenten o ayuden a los comportamientos violentos o terroristas, 
racistas, xenófobos o intolerantes por razones de religión, ideología, orientación sexual, o 
cualquier otra circunstancia personal o social, o que supongan un acto de manifiesto 
desprecio a los participantes en la competición o en el espectáculo deportivo o a las víctimas 
del terrorismo y a sus familiares.

d) El incumplimiento de las sanciones impuestas en materia de violencia, racismo, 
xenofobia e intolerancia en el deporte.

2. Son infracciones graves de cualesquiera sujetos que las cometan:
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a) La realización de las conductas definidas en los apartados 1 y 2 del artículo 2 de la 
presente Ley en los aledaños a los lugares en que se celebren competiciones deportivas y 
en los transportes organizados que se dirijan a ellos, cuando no sean calificadas como muy 
graves con arreglo al apartado anterior.

b) La realización de declaraciones públicas en medios no incluidos en el literal b) del 
apartado anterior, en cuya virtud se amenace o se incite a la violencia o a la agresión a los 
participantes en encuentros o competiciones deportivas o a los asistentes a los mismos, así 
como la contribución significativa mediante tales declaraciones a la creación de un clima 
hostil o que promueva el enfrentamiento físico entre los participantes en encuentros o 
competiciones deportivas o entre los asistentes a los mismos.

c) La venta en el interior de las instalaciones deportivas de los productos prohibidos en el 
apartado 3 del artículo 4, de bebidas alcohólicas o de aquéllas cuyos envases incumplan lo 
dispuesto en el apartado segundo del mismo artículo.

3. Son infracciones leves de cualesquiera sujetos que las cometan la realización de las 
conductas definidas en los apartados 1 y 2 del artículo 2 que no sean calificadas como 
graves o muy graves en los apartados anteriores.

CAPÍTULO II
Sanciones

Artículo 24.  Sanciones.
1. Como consecuencia de la comisión de las infracciones tipificadas en el presente Título 

podrán imponerse las sanciones económicas siguientes:
a) De 150 a 3.000 euros en caso de infracciones leves.
b) De 3.000,01 a 60.000 euros en caso de infracciones graves.
c) De 60.000,01 a 650.000 euros, en caso de infracciones muy graves.
2. Además de las sanciones económicas antes mencionadas, a los organizadores de 

competiciones y espectáculos deportivos podrán imponerse las siguientes:
a) La inhabilitación para organizar espectáculos deportivos hasta un máximo de dos 

años por infracciones muy graves y hasta dos meses por infracciones graves.
b) La clausura temporal del recinto deportivo hasta un máximo de dos años por 

infracciones muy graves y hasta dos meses por infracciones graves.
3. Además de las sanciones económicas, a las personas físicas que cometan las 

infracciones tipificadas en el presente Título se les podrán imponer, atendiendo a las 
circunstancias que concurran en los hechos y, muy especialmente, a su gravedad o 
repercusión social, la sanción de desarrollar trabajos sociales en el ámbito deportivo y la 
sanción de prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo de acuerdo con la siguiente 
escala:

a) Prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo por un período comprendido entre 
un mes y seis meses, en caso de infracciones leves.

b) Prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo por un período entre seis meses y 
dos años, en caso de infracciones graves.

c) Prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo por un período entre dos años y 
cinco años, en caso de infracciones muy graves.

4. Además de las sanciones económicas o en lugar de las mismas, a quienes realicen 
las declaraciones previstas en el literal b) del apartado primero del artículo 23, se les podrá 
imponer la obligación de publicar a su costa en los mismos medios que recogieron sus 
declaraciones y con al menos la misma amplitud, rectificaciones públicas o, sustitutivamente, 
a criterio del órgano resolutorio, anuncios que promocionen la deportividad y el juego limpio 
en el deporte.

5. Además de las sanciones económicas, a quienes realicen las conductas infractoras 
definidas en el literal c) del apartado primero del artículo 23, se les podrá imponer la 
obligación de crear, publicar y mantener a su costa, hasta un máximo de cinco años, un 
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medio técnico, material, informático o tecnológico equivalente al utilizado para cometer la 
infracción, con contenidos que fomenten la convivencia, la tolerancia, el juego limpio y la 
integración intercultural en el deporte. El deficiente cumplimiento de esta obligación será 
entendido como quebrantamiento de la sanción impuesta, pudiendo ofrecerse a los 
sancionados un patrón o modelo de contraste para acomodar la extensión y contenidos del 
medio.

Artículo 25.  Sanción de prohibición de acceso.
1. Los clubes y las personas responsables de la organización de espectáculos deportivos 

deberán privar de la condición de socio, asociado o abonado a las personas que sean 
sancionadas con la prohibición de acceso a recintos deportivos, a cuyo efecto la autoridad 
competente les comunicará la resolución sancionadora, manteniendo la exclusión del abono 
o de la condición de socio o asociado durante todo el período de cumplimiento de la sanción.

2. A efectos del cumplimiento de la sanción, podrán arbitrarse procedimientos de 
verificación de la identidad, que serán efectuados por miembros de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad.

CAPÍTULO III
Responsabilidad y sus criterios modificativos

Artículo 26.  Sujetos responsables.
1. De las infracciones a que se refiere el presente título serán administrativamente 

responsables las personas físicas y jurídicas que actúen como autores y sus colaboradores. 
En este último caso las sanciones previstas en los artículos 24 y 25 se impondrán, en su 
caso, atendiendo al grado de participación.

2. Jugadores, personal técnico y directivo, así como las demás personas sometidas a 
disciplina deportiva responderán de los actos contrarios a las normas o actuaciones 
preventivas de la violencia deportiva de conformidad con lo dispuesto en el título tercero de 
la presente Ley y en las disposiciones reglamentarias y estatutarias de las entidades 
deportivas, cuando tales conductas tengan lugar con ocasión del ejercicio de su función 
deportiva específica.

Estos mismos sujetos se encuentran plenamente sometidos a las disposiciones del 
presente título cuando asistan a competiciones o espectáculos deportivos en condición de 
espectadores.

Artículo 27.  Criterios modificativos de la responsabilidad.
1. Para la determinación de la concreta sanción aplicable en relación con las infracciones 

relativas a conductas definidas en los apartados 1 y 2 del artículo 2 de la presente Ley se 
tomarán en consideración los siguientes criterios:

a) El arrepentimiento espontáneo, la manifestación pública de disculpas y la realización 
de gestos de carácter deportivo que expresen intención de corregir o enmendar el daño 
físico o moral infligido.

b) La colaboración en la localización y en la aminoración de las conductas violentas, 
racistas, xenófobas o intolerantes por parte de los clubes y demás personas responsables.

c) La adopción espontánea e inmediata a la infracción de medidas dirigidas a reducir o 
mitigar los daños derivados de la misma.

d) La existencia de intencionalidad o reiteración.
e) La naturaleza de los perjuicios causados.
f) La reincidencia, entendiéndose por tal la comisión en el término de un año de más de 

una infracción de la misma naturaleza declarada por resolución firme.
2. Para la determinación de la concreta sanción aplicable en relación con las infracciones 

relativas a obligaciones de seguridad de las personas organizadoras de competiciones y 
espectáculos deportivos se tomarán en consideración los siguientes criterios:

a) La existencia de intencionalidad o reiteración.
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b) La naturaleza de los perjuicios causados.
c) La reincidencia, entendiéndose por tal la comisión en el término de un año de más de 

una infracción declarada por resolución firme.

CAPÍTULO IV
Competencias y procedimiento

Artículo 28.  Competencia para la imposición de sanciones.
1. La potestad sancionadora prevista en el presente artículo será ejercida por la 

autoridad gubernativa competente, pudiendo recabar informes previos de las autoridades 
deportivas y de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la 
Intolerancia en el Deporte.

2. Cuando la competencia sancionadora corresponda a la Administración General del 
Estado, la imposición de sanciones se realizará por:

a) La Delegación del Gobierno, desde 150 euros hasta 60.000 euros.
b) La Secretaría de Estado de Seguridad, desde 60.000,01 euros hasta 180.000 euros.
c) El Ministerio del Interior, desde 180.000,01 euros hasta 360.000 euros.
d) El Consejo de Ministros, desde 360.000,01 euros hasta 650.000 euros.
3. La competencia para imponer las sanciones de inhabilitación temporal para organizar 

espectáculos deportivos y para la clausura temporal de recintos deportivos, corresponderá a 
la Secretaría de Estado de Seguridad, si el plazo de suspensión fuere igual o inferior a un 
año, y al Ministerio del Interior, si fuere superior a dicho plazo.

4. La competencia para imponer las sanciones accesorias previstas en el artículo 24 
corresponderá al órgano sancionador competente en cada caso, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el apartado anterior y, en el caso de que tenga carácter sustitutivo de infracciones muy 
graves, según lo dispuesto en el apartado cuarto del artículo 24 de esta Ley, corresponderá 
a la Secretaría de Estado de Seguridad.

Artículo 29.  Registro de sanciones.
1. El Registro Central de Sanciones en materia de violencia, racismo, xenofobia e 

intolerancia en el deporte, así como la recogida de los datos que se inscriban en el mismo, 
se ajustarán a lo dispuesto en la legislación relativa a la protección de datos de carácter 
personal. En todo caso, se asegurará el derecho de las personas que sean objeto de 
resoluciones sancionadoras a ser informadas de su inscripción en el Registro y a mantener 
la misma únicamente en tanto sea necesario para su ejecución.

2. Todo asiento registral deberá contener, cuando menos, las siguientes referencias:
a) Lugar y fecha del acontecimiento deportivo, clase de competición y contendientes.
b) Datos identificativos de la entidad deportiva, organizador o particular afectado por el 

expediente.
c) Clase de sanción o sanciones impuestas, especificando con claridad su alcance 

temporal.
d) Infracción cometida por el infractor, especificando el artículo de la Ley en el que está 

tipificada y, en su caso, las circunstancias modificativas de la responsabilidad.
3. De acuerdo con las disposiciones vigentes en la materia, tendrán acceso a los datos 

de este Registro los particulares que tengan un interés directo y manifiesto, así como las 
entidades deportivas a efectos de colaboración con las autoridades en el mantenimiento de 
la seguridad pública con motivo de competiciones o espectáculos deportivos.

4. El registro dispondrá de una Sección de prohibiciones de acceso a recintos deportivos. 
Las sanciones serán comunicadas por el órgano sancionador al propio registro y a los 
organizadores de los espectáculos deportivos, con el fin de que éstos verifiquen la identidad 
en los controles de acceso por los medios que reglamentariamente se determinen.

5. Cuando se trate de sanciones impuestas a personas seguidoras de las entidades 
deportivas por cometer los ilícitos definidos en los apartados 1 y 2 del artículo 2, el órgano 
sancionador las notificará al club o entidad deportiva a que pertenezcan con el fin de incluir 
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la oportuna referencia en el libro de registro de actividades de seguidores a que hace 
referencia el artículo 9 y de aplicar la prohibición de apoyo que contempla el artículo 3, 
apartado 2, literal h).

6. El Registro Central de Sanciones en materia de violencia, racismo, xenofobia e 
intolerancia en el deporte al que se refiere este artículo estará adscrito al Ministerio del 
Interior.

Artículo 30.  Procedimiento sancionador.
1. El ejercicio de la potestad sancionadora a la que se refiere este título, se regirá por lo 

dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público y sus disposiciones de desarrollo, sin perjuicio de las especialidades que se 
regulan en este título.

2. El procedimiento caducará transcurridos seis meses desde su incoación sin que se 
haya notificado la resolución, debiendo, no obstante, tenerse en cuenta en el cómputo las 
posibles paralizaciones por causas imputables al interesado o la suspensión que debiera 
acordarse por la existencia de un procedimiento judicial penal, cuando concurra identidad de 
sujeto, hecho y fundamento, hasta la finalización de éste.

Artículo 31.  Presentación de denuncias.
Toda persona podrá instar la incoación de expedientes sancionadores por las 

infracciones contenidas en el presente título. El denunciante, que aportará las pruebas de 
que en su caso disponga, carecerá de la condición de parte en el procedimiento, si bien se le 
reconoce el derecho a ser notificado de la resolución que recaiga en el expediente.

TÍTULO III
Régimen disciplinario deportivo contra la violencia, el racismo, la xenofobia y 

la intolerancia

CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación

Artículo 32.  Ámbito de aplicación del régimen disciplinario deportivo.
1. Las personas vinculadas a una federación deportiva mediante una licencia federativa 

estatal o autonómica habilitada para la participación en competiciones estatales así como los 
clubes, Sociedades Anónimas Deportivas y las personas que desarrollen su actividad dentro 
de las mismas podrá ser sancionados de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
siguientes.

2. Este régimen sancionador tiene la condición de régimen especial respecto del 
previsto, con carácter general, en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, que tendrá en todos sus 
extremos la condición de norma supletoria.

3. De conformidad con lo previsto en esta Ley, cuando las personas a que se refiere el 
apartado 1 de este artículo asistan como espectadores a una prueba o competición deportiva 
su régimen de responsabilidad será el recogido en el presente título.

4. No serán consideradas conductas infractoras las que se contengan en el presente 
título por remisión a las definiciones contenidas en los apartados primero y segundo del 
artículo 2 de la Ley, cuando sean realizadas por los deportistas de acuerdo con las reglas 
técnicas del juego propias de la correspondiente modalidad deportiva.

CÓDIGO DEL DERECHO DEL FÚTBOL

§ 14  Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte

– 324 –



CAPÍTULO II
De las infracciones y sanciones

Articulo 33.  De la clasificación de las infracciones contra el régimen previsto en esta Ley.
Las infracciones del régimen deportivo que se contemplan en esta Ley pueden ser muy 

graves o graves de conformidad con lo que se establece en los artículos siguientes.

Artículo 34.  Infracciones muy graves.
Se consideran infracciones muy graves:
1. De las reglas de juego o competición o de las normas deportivas generales:
a) Los comportamientos y gestos agresivos y manifiestamente antideportivos de los 

deportistas, cuando se dirijan al árbitro, a otros deportistas o al público, así como las 
declaraciones públicas de directivos, administradores de hecho o de derecho de clubes 
deportivos y sociedades anónimas deportivas, técnicos, árbitros y deportistas que inciten a 
sus equipos o a los espectadores a la violencia de conformidad con lo dispuesto en los 
apartados primero y segundo del artículo 2 de esta Ley.

b) La promoción, organización, dirección, encubrimiento o defensa de los actos y 
conductas tipificados en los apartados primero y segundo del artículo 2 de esta Ley.

c) La participación activa en actos violentos, racistas, xenófobos o intolerantes o que 
fomenten este tipo de comportamientos en el deporte.

A los efectos de este artículo, se considera, en todo caso, como participación activa la 
realización de declaraciones, gestos, insultos y cualquier otra conducta que impliquen una 
vejación a una persona o grupo de personas por razón de su origen racial o étnico, de su 
religión, convicciones, discapacidad, edad, sexo u orientación sexual.

d) La no adopción de medidas de seguridad y la falta de diligencia o de colaboración en 
la represión de comportamientos violentos, racistas, xenófobos o intolerantes.

2. Se consideran especifícamente como infracciones muy graves para las personas que 
ostenten la presidencia y demás miembros de las federaciones deportivas, la omisión del 
deber de asegurar el correcto desarrollo de los espectáculos deportivos que impliquen 
riesgos para los espectadores o para los participantes en los mismos, tanto en lo que se 
refiere al desarrollo de la propia actividad deportiva, como a la protección de los derechos 
fundamentales y, específicamente, los que impliquen comportamientos racistas, xenófobos o 
intolerantes.

3. Asimismo, son infracciones específicas muy graves para los clubes y sociedades 
anónimas deportivas que participen en competiciones profesionales:

a) La omisión del deber de adoptar todas las medidas establecidas en la presente Ley 
para asegurar el correcto desarrollo de los espectáculos deportivos con riesgos para los 
espectadores o para los participantes en los mismos y evitar la realización de actos o 
comportamientos racistas, xenófobos, intolerantes y contrarios a los derechos 
fundamentales.

b) La facilitación de medios técnicos, económicos, materiales, informáticos o 
tecnológicos que den soporte a la actuación de las personas o grupos que promuevan la 
violencia o las conductas racistas, xenófobas e intolerantes a que se refieren los apartados 
primero y segundo del artículo 2 de esta Ley.

Artículo 35.  Infracciones graves.
Se consideran infracciones de carácter grave:
a) Los comportamientos y actos de menosprecio o desconsideración a una persona o 

grupo de personas en relación con su origen racial o étnico, su religión, convicciones, 
discapacidad, edad, sexo u orientación sexual, así como cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social.
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b) La pasividad en la represión de las conductas violentas, xenófobas e intolerantes, 
cuando por las circunstancias en las que se produzcan no puedan ser consideradas como 
infracciones muy graves conforme al apartado anterior.

c) La omisión de las medidas de seguridad cuando, en atención a las circunstancias 
concurrentes, no pueda ser considerada como infracción muy grave.

Artículo 36.  Del régimen de sanciones a imponer como consecuencia de las infracciones 
previstas en esta Ley.

El régimen sancionador de las infracciones contra la violencia, el racismo, la xenofobia y 
la intolerancia previstas en el ámbito disciplinario deportivo queda establecido de la siguiente 
manera:

a) Por la comisión de infracciones consideradas como muy graves de las previstas en la 
presente Ley, se podrá imponer las siguientes sanciones:

1.º Inhabilitación para ocupar cargos en la organización deportiva o suspensión o 
privación de licencia federativa, cuando el responsable de los hechos sea una persona con 
licencia deportiva. La sanción se podrá imponer con carácter temporal por un período de dos 
a cinco años, o excepcionalmente con carácter definitivo en los supuestos de reincidencia en 
la comisión de infracciones de extraordinaria gravedad.

2.º Sanción pecuniaria para los clubes, deportistas, jueces, árbitros y directivos en el 
marco de las competiciones profesionales, de 18.000,01 a 90.000 euros.

3.º Sanción pecuniaria para los clubes, deportistas, jueces, árbitros y directivos en el 
marco del resto de competiciones, de 6.000,01 a 18.000 euros.

4.º Clausura del recinto deportivo por un periodo que abarque desde cuatro partidos o 
encuentros hasta una temporada.

5.º Pérdida de la condición de socio y prohibición de acceso al estadio o lugares de 
desarrollo de las pruebas o competiciones por tiempo no superior a cinco años.

6.º Celebración de la prueba o competición deportiva a puerta cerrada.
7.º Pérdida de puntos o puestos en la clasificación.
8.º Pérdida o descenso de categoría o división.
b) Por la comisión de infracciones consideradas graves, podrá imponerse las siguientes 

sanciones:
1.º Inhabilitación para ocupar cargos en la organización deportiva o suspensión o 

privación de licencia federativa, con carácter temporal, cuando el responsable de los hechos 
sea una persona con licencia deportiva. La sanción a imponer será de un mes a dos años o 
de cuatro o más encuentros en una misma temporada.

2.º Sanción pecuniaria para los clubes, deportistas, jueces, árbitros y directivos en el 
marco de las competiciones profesionales, de 3.000 a 18.000 euros.

3. Sanción pecuniaria para los clubes, deportistas, jueces, árbitros y directivos en el 
marco de las competiciones no profesionales, de 500 a 6.000 euros.

4.º Clausura del recinto deportivo de hasta tres partidos o encuentros, o de dos meses.
5.º Pérdida de puntos o puestos en la clasificación.
c) Las anteriores sanciones son independientes y compatibles con las medidas que los 

Estatutos y Reglamentos Federativos puedan prever en relación con los efectos puramente 
deportivos que deban solventarse para asegurar el normal desarrollo de la competición, 
encuentro o prueba. Se entienden, en todo caso, incluidos en este apartado las decisiones 
sobre la continuación o no del encuentro, su repetición, celebración, en su caso, a puerta 
cerrada, resultados deportivos y cualesquiera otras previstas en aquellas normas que sean 
inherentes a la organización y gobierno de la actividad deportiva.

d) Los Estatutos y Reglamentos federativos podrá contemplar la imposición de sanciones 
de carácter reinsertivo, acumuladas a las económicas, y alternativas o acumuladas a las de 
otro tipo. En particular, puede establecerse el desarrollo de acciones de voluntariado en 
organizaciones dedicadas a tareas sociales relacionadas con el objeto de la infracción, y 
especialmente, las implicadas en la lucha contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia.
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Artículo 37.  Reglas específicas para la graduación de la responsabilidad disciplinaria 
deportiva y para la tramitación de los procedimientos disciplinarios.

1. Las reglas de determinación y extinción de la responsabilidad y el procedimiento de 
imposición de las sanciones disciplinarias deportivas previstas en el presente título serán las 
establecidas con carácter general en el título XI de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del 
Deporte, y en las disposiciones reglamentarias de desarrollo de las mismas, sin más 
especificidades que las contempladas en el presente artículo.

2. En todo caso, será causa de atenuación de la responsabilidad por parte de los clubes 
y demás personas responsables la colaboración en la localización de quienes causen las 
conductas prohibidas por la presente Ley o en la atenuación de las conductas violentas, 
racistas, xenófobas e intolerantes.

3. Los expedientes disciplinarios deberán tener una duración máxima de un mes, 
prorrogable otro mes más por causa justificada, desde su incoación, bien sea a iniciativa 
propia o a requerimiento de la Comisión Estatal Contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia 
y la Intolerancia en el Deporte. Transcurrido este plazo, la competencia para continuar la 
instrucción y resolver corresponderá al Comité Español de Disciplina Deportiva.

4. Las resoluciones del Comité Español de Disciplina Deportiva dictadas en virtud de lo 
dispuesto en el apartado anterior agotarán la vía administrativa y contra las mismas 
únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, de conformidad con la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5. La Comisión Estatal Contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en 
el Deporte tendrá legitimación activa para impugnar las resoluciones federativas ante el 
Comité Español de Disciplina Deportiva, cuando entienda que la resolución objeto de recurso 
resulta contraria a los intereses públicos cuya protección se le ha confiado; los órganos 
disciplinarios federativos notificarán a la Comisión Estatal Contra la Violencia, el Racismo, la 
Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte las resoluciones que dicten en el ámbito de 
aplicación del presente Título, a fin de que pueda ejercer esta función.

Téngase en cuenta que el Comité Español de Disciplina Deportiva queda suprimido y que 
todas sus funciones pasan a corresponder al Tribunal Administrativo del Deporte, según se 
establece en la disposición adicional 4 de la Ley Orgánica 3/2013, de 20, de junio. Ref. BOE-
A-2013-6732.

TÍTULO IV
Disposiciones Comunes a los títulos II y III

Artículo 38.  Concurrencia de procedimientos penales, administrativos y disciplinarios.
1. La incoación de un proceso penal no será obstáculo para la iniciación, en su caso, de 

un procedimiento administrativo y disciplinario por los mismos hechos, pero no se dictará 
resolución en éstos hasta tanto no haya recaído sentencia o auto de sobreseimiento firmes 
en la causa penal.

En todo caso, la declaración de hechos probados contenida en la resolución que pone 
término al proceso penal vinculará a la resolución que se dicte en los procedimientos 
administrativo y disciplinario, sin perjuicio de la distinta calificación jurídica que puedan 
merecer en una u otra vía.

Sólo podrá recaer sanción penal y administrativa y disciplinaria sobre los mismos hechos 
cuando no hubiere identidad de fundamento jurídico.

2. Cuando a una misma persona física o jurídica y con identidad de hechos le resulten 
simultáneamente de aplicación sanciones administrativas y disciplinarias previstas en los 
títulos segundo y tercero de la presente Ley, será de tramitación preferente el procedimiento 
administrativo sancionador previsto en el título segundo.

Cometido el hecho infractor en que pueda producirse concurrencia de responsabilidad 
administrativa y disciplinaria, el órgano competente para la instrucción de cada uno de los 
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procedimientos vendrá obligado a iniciarlo y a notificar la incoación del expediente al órgano 
recíproco, administrativo o federativo, según el caso.

3. Cuando un órgano federativo reciba la notificación de incoación de un expediente 
administrativo sancionador relativo a sujetos y hechos idénticos a los que estén dando lugar 
a la tramitación de un expediente disciplinario, suspenderá la tramitación del procedimiento, 
notificándolo al órgano administrativo que tramite el procedimiento administrativo 
sancionador. Caso de que no exista identidad de sujetos, hechos o fundamentos jurídicos 
podrá no obstante continuar la tramitación del procedimiento.

4. Una vez terminado el expediente administrativo sancionador, el órgano competente 
para resolverlo notificará el acuerdo resolutorio al órgano disciplinario federativo que 
comunicó la suspensión del procedimiento, quien levantará la suspensión y adoptará uno de 
los acuerdos siguientes:

a) La continuación del procedimiento disciplinario, cuando no exista identidad de 
fundamentos jurídicos para la imposición de la sanción, o cuando habiéndola, la sanción 
administrativa sea inferior a la que pueda imponerse como consecuencia del procedimiento 
disciplinario.

b) El archivo de las actuaciones, cuando exista identidad de fundamentos jurídicos y la 
sanción administrativa sea igual o superior a la que pueda imponerse como consecuencia 
del procedimiento disciplinario.

5. En el caso de que el órgano disciplinario decida continuar el procedimiento 
sancionador por existir identidad de fundamentos jurídicos pero ser la infracción susceptible 
de una sanción superior a la administrativamente impuesta, la resolución del expediente 
disciplinario reducirá la sanción aplicable en la cuantía o entidad que corresponda por 
aplicación de la sanción administrativa previa, haciendo constar expresamente la cuantía de 
la reducción en la resolución del procedimiento.

6. En el caso de que recaiga una resolución judicial que anule total o parcialmente la 
sanción administrativa, el órgano que dictó esta última lo notificará al órgano disciplinario 
federativo que en su día le hubiere comunicado la incoación del procedimiento, a fin de que 
el mismo proceda al archivo de las actuaciones, salvo que no exista identidad de 
fundamentos jurídicos entre la sanción administrativa anulada y la eventual sanción 
disciplinaria que pudiera imponerse, en cuyo caso se procederá conforme a lo dispuesto en 
el apartado 4, letra a) del presente artículo.

7. Los acuerdos adoptados por los órganos federativos en cuanto se refiere a los 
apartados cuarto, quinto y sexto del presente artículo son susceptibles de impugnación con 
arreglo a lo dispuesto en el título XI de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.

Disposición adicional primera.  Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Gobierno a dictar las normas reglamentarias tanto en los supuestos 

específicos previstos en esta Ley y en aquellos otros que sean necesarios para la efectiva 
aplicación de las previsiones contenidas en la misma, sin perjuicio de las competencias de 
las Comunidades Autónomas fijadas en sus respectivos Estatutos de Autonomía.

Disposición adicional segunda.  Habilitaciones reglamentarias a las entidades deportivas y 
normas de aplicación inmediata.

1. En el plazo de seis meses, las entidades deportivas dictarán las disposiciones 
precisas para la adecuación de sus reglamentos a la presente Ley. En tanto que esta 
adaptación tenga lugar, serán de directa aplicación desde su entrada en vigor los tipos de 
infracción y las sanciones que la presente Ley contempla como mínimos indisponibles, aún 
cuando no se encuentren expresamente contemplados en las reglamentaciones deportivas 
vigentes.

Transcurrido el plazo citado en el párrafo anterior, serán nulos de pleno derecho los 
preceptos contenidos en los Estatutos, Reglamentos y demás normas federativas que 
contengan algún mecanismo discriminatorio en función de la nacionalidad u origen de las 
personas.

2. Asimismo, las citadas entidades deberá modificar, en el mismo plazo previsto en el 
apartado anterior, su normativa y eliminar cualquier obstáculo o restricción que impida o 
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dificulte la participación en actividades deportivas no profesionales de los extranjeros que se 
encuentren legalmente en España y de sus familias. Excepcionalmente, se podrá autorizar 
por el Consejo Superior de Deportes medidas de acción positiva basadas en exigencias y 
necesidades derivadas del deporte de alto nivel y de su función representativa de España.

3. La participación de extranjeros en la actividad deportiva profesional se regirá por su 
normativa específica.

Disposición adicional tercera.  Actualización de las cuantías de las multas.
La cuantía de las multas previstas en la presente Ley podrá ser actualizada por el 

Gobierno a propuesta de los titulares de los Ministerios del Interior y de Educación y Ciencia, 
teniendo en cuenta la variación del índice oficial de precios al consumo.

Disposición adicional cuarta.  Información de Resoluciones recaídas en los expedientes 
sancionadores y disciplinarios.

Las autoridades gubernativas y las Federaciones Deportivas notificarán a la Comisión 
Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, y al 
Registro Central de Sanciones en materia de Violencia, Racismo, Xenofobia e Intolerancia 
en el Deporte, las resoluciones que dicten en aplicación de los preceptos recogidos en la 
presente Ley.

Disposición adicional quinta.  Modificación del artículo 32.2 de la Ley 10/1990, de 15 de 
octubre, del Deporte.

El apartado 2 del artículo 32 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte queda 
redactado de la siguiente forma:

«2. Los estatutos de la federaciones deportivas españolas incluirán los sistemas de 
integración y representatividad de las federaciones de ámbito autonómico, según lo 
establecido en las disposiciones de desarrollo de la presente Ley. A estos efectos, la 
presidencia de las Federaciones de ámbito autonómico formarán parte de las Asambleas 
generales de las Federaciones deportivas españolas, ostentando la representación de 
aquéllas.

En todo caso, para que las federaciones de ámbito autonómico puedan integrarse en las 
federaciones deportivas españolas o, en su caso, mantener esa integración, deberán 
eliminar cualquier obstáculo o restricción que impida o dificulte la participación de extranjeros 
que se encuentren legalmente en España y de sus familias en las actividades deportivas no 
profesionales que organicen.»

Disposición adicional sexta.  Cooperación Internacional.
El Consejo Superior de Deportes y el Ministerio del Interior, en coordinación con el 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, promoverán nuevas actuaciones para 
fomentar y articular procedimientos de colaboración con los organismos internacionales 
competentes en la materia.

Disposición adicional séptima.  Instalación de videocámaras y grabación de imágenes.
La instalación de los dispositivos de videovigilancia a los que se refieren los artículos 4 y 

12 de la presente Ley, así como el tratamiento de las imágenes resultantes de la utilización 
de dichos dispositivos, se encuentran sometidos a lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/1997, 
de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.

Las imágenes captadas por dichos dispositivos serán tratadas únicamente por el 
Coordinador de Seguridad, que las transmitirá a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o a las 
autoridades competentes únicamente en caso de apreciarse en las mismas la existencia de 
alguna de las conductas previstas en los apartados primero y segundo del artículo 2 de esta 
Ley, a fin de que se incorporen al procedimiento judicial o administrativo correspondiente.

Para el ejercicio de las potestades previstas en las letras b) y d) del artículo 12.1 de esta 
Ley, la Delegación del Gobierno recabará el previo informe de la Comisión Estatal contra la 
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Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, acerca de la 
proporcionalidad e idoneidad del establecimiento de esta medida.

Disposición adicional octava.  Delimitación de competencias.
Tendrán la consideración de autoridades, a los efectos de la presente Ley, las 

correspondientes de las Comunidades Autónomas con competencias para la protección de 
personas y bienes y para el mantenimiento de la seguridad ciudadana, con arreglo a lo 
dispuesto en los correspondientes Estatutos y en las Leyes Orgánicas de Fuerzas y Cuerpos 
de la Seguridad y de Protección de la Seguridad Ciudadana, y podrán imponer las sanciones 
y demás medidas determinadas en esta Ley en las materias sobre las que tengan 
competencia.

En todo caso, la vigente Ley será de aplicación respetando las competencias que las 
Comunidades Autónomas puedan tener en el ámbito del deporte y, específicamente, sobre la 
regulación en materia de prevención de la violencia en los espectáculos públicos deportivos. 
A su vez, la aplicación de las medidas de seguridad previstas en la presente Ley se 
ejecutará respetando las competencias en materia de seguridad pública conferidas a las 
Comunidades Autónomas, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad.

Disposición adicional novena.  Remisiones normativas.
Las referencias realizadas en cualquier norma a las disposiciones sobre prevención de la 

violencia en los espectáculos deportivos contenidas en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del 
Deporte, se entenderán referidas, en todo caso, a las disposiciones de la presente Ley.

Disposición adicional décima.  Modificaciones legislativas sobre responsabilidad civil.
El Gobierno remitirá, en el plazo de un año, a las Cortes Generales, los proyectos de ley 

o de modificación de las leyes ya existentes que convengan para regular de modo específico 
la responsabilidad civil en el ámbito propio del deporte y de los espectáculos deportivos, así 
como del aseguramiento de la misma y su consiguiente repercusión en el sistema de 
compensación de seguros.

Disposición transitoria única.  Régimen orgánico hasta la creación de la Comisión contra 
la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

La actual Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia en los Espectáculos 
Deportivos ejercerá todas sus funciones hasta la creación y efectiva puesta en 
funcionamiento de la Comisión contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia 
en el Deporte, prevista en esta Ley.

Disposición derogatoria única.  Derogación de determinados preceptos de la Ley 10/1990, 
de 15 de octubre, del Deporte.

1. Quedan derogados los siguientes artículos y apartados de la Ley 10/1990, de 15 de 
octubre, del Deporte:

Artículos 60 a 69.
Artículo 76.1, apartados e), g) y h).
Artículo 76.2, apartado g).
2. Quedan derogados, asimismo, todos los preceptos de normas de igual o inferior rango 

que se opongan a lo dispuesto en esta Ley.

Disposición final primera.  Títulos competenciales.
La presente Ley se dicta al amparo de los títulos competenciales que corresponden al 

Estado en relación con la organización del deporte federado estatal en su conjunto y, 
asimismo, del artículo 149.1.29.ª de la Constitución, excepto la disposición adicional sexta 
que se dicta al amparo del artículo 149.1.3.ª de la Constitución. Todo ello sin perjuicio de las 
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competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas por sus Estatutos de Autonomía en 
materia de deporte.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor al mes de su publicación en el Boletín Oficial del 

Estado.
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§ 15

Real Decreto 748/2008, de 9 de mayo, por el que se regula la 
Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la 

intolerancia en el deporte

Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 120, de 17 de mayo de 2008
Última modificación: 9 de marzo de 2010

Referencia: BOE-A-2008-8665

La creación de la Comisión Nacional Contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos, 
prevista en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, se enmarca dentro de los 
compromisos internacionales adquiridos por España al suscribir el «Convenio Europeo sobre 
la violencia e irrupciones de espectadores con motivo de manifestaciones deportivas, y 
especialmente partidos de fútbol», aprobado en Estrasburgo el 19 de agosto de 1985. La 
mencionada Comisión es, de hecho, un exponente destacado de las medidas de 
coordinación interna previstas en el citado instrumento y ha venido desarrollando un papel 
muy activo y relevante en materia de prevención de la violencia asociada al deporte en 
nuestro país.

En desarrollo de las previsiones contenidas en la Ley del Deporte, se aprobó el Real 
Decreto 75/1992, de 31 de enero, que regula la composición, organización y normas de 
funcionamiento de la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos, 
y que ha proporcionado el marco jurídico en el que dicho órgano ha venido operando durante 
más de una década.

La denominación actual de la Comisión le ha sido conferida por el artículo 20 de la Ley 
19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el 
deporte. La nueva Ley no modifica sustancialmente la configuración de la Comisión ni sus 
funciones, por lo que su constitución no supondrá incremento de gasto público, aunque una 
de las innovaciones más relevantes es la ampliación de su ámbito material de actuación, que 
se extiende a la erradicación del racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. El 
presente real decreto adapta el régimen normativo de la Comisión a su actual denominación, 
incluyendo algunas novedades puntuales. En esta línea, se ha pormenorizado la estructura 
orgánica de la Comisión para adecuar su normativa reguladora a la realidad práctica. Por 
ejemplo, se concede carta de naturaleza a la Comisión Permanente, que aparece 
expresamente regulada por primera vez en el presente real decreto, y que venía actuando 
como Subcomisión de Informes e Infraestructuras. La Comisión Permanente es un órgano 
central en el funcionamiento ordinario de la Comisión, sobre el que recae un gran peso 
ejecutivo, reuniéndose con intensa periodicidad (una vez a la semana) para analizar los 
acontecimientos más recientes y formular, en su caso, propuestas de apertura de 
expedientes sancionadores cuando considera que los hechos analizados son constitutivos 
de infracción, así como para proponer los concretos encuentros deportivos que deben ser 
calificados de alto riesgo. Junto a estas funciones, el presente real decreto completa y 
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amplía la legitimación que el Real Decreto de disciplina deportiva confiere a la Comisión para 
interponer recursos ante el Comité Español de Disciplina Deportiva contra los actos dictados 
en esta materia por las federaciones deportivas, al atribuir a la Comisión facultades para 
recurrir los actos adoptados por cualquier instancia disciplinaria federativa sin necesidad de 
agotar la vía deportiva.

Por otra parte, en la disposición adicional primera se contempla la posibilidad de celebrar 
reuniones de los diferentes órganos que componen la Comisión por medios electrónicos, 
utilizando la posibilidad habilitada por la disposición adicional primera de la Ley 11/2007, de 
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que debe ser 
estimulada pues el uso de estos medios puede suponer un importante ahorro de tiempo y de 
costes.

Desde la perspectiva de técnica normativa y por razones de seguridad jurídica, se ha 
seguido la opción consistente en un unificar en un nuevo texto la nueva regulación 
reglamentaria de la organización, composición y funcionamiento de la Comisión Estatal 
contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros de Educación, Política Social y 
Deporte y del Interior, con la aprobación previa de la Ministra de Administraciones Públicas, 
de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión de 9 de mayo de 2007,

D I S P O N G O :

Artículo 1.  Objeto.
El presente real decreto tiene como objeto regular la composición, funciones y régimen 

de funcionamiento de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la 
Intolerancia en el Deporte, en desarrollo del artículo 20 de la Ley 19/2007, de 11 de julio, 
contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Artículo 2.  Naturaleza y adscripción.
1. La Comisión es un órgano colegiado encargado de la formulación y realización de 

políticas activas contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
2. La Comisión se adscribe orgánicamente al Ministerio de Educación, Política Social y 

Deporte, a través del Consejo Superior de Deportes, y en el ejercicio de sus competencias 
actúa por iniciativa propia o a requerimiento del Consejo Superior de Deportes o del 
Ministerio del Interior.

Artículo 3.  Funciones.
1. Realizar recomendaciones a las Administraciones competentes sobre las condiciones 

de seguridad de los espacios que se habiliten para la visualización pública de 
acontecimientos deportivos, así como respecto de las medidas a adoptar para prevenir en 
los mismos conductas violentas, racistas, xenófobas e intolerantes.

2. La Comisión ejercerá igualmente todas aquellas funciones que se refieran a materias 
objeto de regulación por la Ley 19/2007, de 11 de julio, y no correspondan a otro órgano o 
entidad, así como todas aquellas que se le atribuyan legal o reglamentariamente.

Artículo 4.  Organización interna.
Son órganos de la Comisión:
a) La Presidencia.
b) La Vicepresidencia.
c) El Pleno.
d) La Comisión Permanente.
e) Los Grupos de trabajo.
f) La Secretaría.
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Artículo 5.  Presidencia y Vicepresidencia.
1. La Presidencia y la Vicepresidencia de la Comisión serán desempeñadas, 

alternativamente y por iguales períodos de tiempo, por quienes designen los Ministros de 
Educación, Política Social y Deporte y del Interior de entre los miembros que integran su 
respectiva representación.

2. Corresponde a la Presidencia:
a) Ostentar la representación de la Comisión.
b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del 

orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros 
formuladas con la suficiente antelación.

c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas 
justificadas.

d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos.
e) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano, así como las propuestas 

de sanción aprobadas por la Comisión Permanente.
f) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente de la 

Comisión.
3. En caso de ausencia, vacante, enfermedad u otra causa legal, las funciones de la 

Presidencia serán desempeñadas por la Vicepresidencia.

Artículo 6.  Secretaría.
1. La Secretaría de la Comisión será desempeñada por un funcionario en activo del 

Consejo Superior de Deportes, designado por la Presidencia del mismo.
2. La Secretaría ostenta las siguientes funciones:
a) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden de su Presidente, o por 

requerimiento escrito de al menos la mitad de sus miembros, así como las citaciones a los 
miembros del mismo.

b) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano y, por tanto, las 
notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los 
que deba tener conocimiento.

c) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.
d) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.
e) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario.
3. El Secretario de la Comisión asistirá a las reuniones con voz pero sin voto, salvo que 

sea designado miembro de pleno derecho conforme a lo previsto en el artículo 4.1 del 
presente real decreto, en cuyo caso participará en las sesiones con voz y voto.

4. En caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier otra causa legal, la Secretaría 
será ocupada por la persona que designe la Presidencia que asimismo deberá ser 
funcionario en activo del CSD.

Artículo 7.  El Pleno.
1. El Pleno es el órgano que incluye representantes de los sectores implicados en la 

prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, y al mismo 
le corresponden las funciones de planificación, supervisión y aprobación de la labor 
desarrollada por la Comisión y todos sus órganos.

2. El Pleno se compone de treinta y tres miembros, designados de la forma siguiente:
a) Cuatro por el Ministro de Educación, Política Social y Deporte.
b) Cuatro por el Ministro del Interior.
c) Uno por el Ministro de Trabajo e Inmigración.
d) Uno por el Ministro de Sanidad y Consumo.
e) Un miembro de la carrera Fiscal, designado por el Fiscal General del Estado.
f) Tres por el Presidente del Consejo Superior de Deportes, en representación de las 

comunidades autónomas, de entre los propuestos por las mismas.
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g) Tres por el Presidente del Consejo Superior de Deportes, en representación de las 
corporaciones locales, a propuesta de la Asociación de Entidades Locales de ámbito estatal 
con mayor implantación.

h) Tres por el Presidente del Consejo Superior de Deportes, dos de ellos de entre los 
propuestos por las Federaciones Deportivas Españolas de Fútbol y Baloncesto, 
respectivamente, y otro miembro a propuesta del resto de las Federaciones deportivas 
españolas.

i) Dos por el Presidente del Consejo Superior de Deportes a propuesta de cada una de 
las ligas profesionales.

j) Dos por el Presidente del Consejo Superior de Deportes a propuesta de las 
Asociaciones de deportistas donde exista competición profesional.

k) Tres por el Ministro del Interior entre personas de reconocido prestigio en el ámbito de 
las competencias de la Comisión.

l) Tres por el Presidente del Consejo Superior de Deportes de entre personas de 
reconocido prestigio en el ámbito de las competencias de la Comisión, entre los que se 
incluirán un representante de la Asociación de Prensa Deportiva y un representante de los 
colectivos arbitrales en que haya competición profesional.

m) Tres por el Presidente del Consejo Superior de Deportes de entre personas de 
reconocido prestigio en el ámbito de competencias de la Comisión, de entre miembros de 
asociaciones de aficionados u organizaciones no gubernamentales entre cuyos fines esté la 
lucha contra la violencia, el racismo y la intolerancia, así como la defensa de los valores 
éticos que encarna el deporte, a propuesta del Observatorio de la Violencia, el Racismo, la 
Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

3. La duración del mandato de cada miembro de la Comisión será de cuatro años. 
Transcurrido este tiempo, se procederá a una nueva designación, pudiendo ser renovado su 
mandato por sucesivos períodos de igual duración. Las vacantes que se produzcan serán 
cubiertas por el mismo procedimiento que para la designación inicial.

4. Corresponden al Pleno las funciones que la Ley 19/2007, de 11 de julio, atribuye a la 
Comisión, y que el presente real decreto no encomienda expresamente a otros órganos de la 
misma.

5. El Pleno se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al año, y con carácter 
extraordinario, cuando lo convoque la Presidencia o por requerimiento escrito de al menos la 
mitad de sus miembros.

6. Para la válida constitución del Pleno se exige la asistencia del Presidente o 
Vicepresidente y de al menos la mitad de sus miembros en primera convocatoria. En 
segunda convocatoria, será suficiente la asistencia de un tercio de sus miembros.

7. El Pleno aprobará la Memoria Anual de la Comisión.

Artículo 8.  La Comisión Permanente.
1. La Comisión Permanente es un órgano ejecutivo del Pleno que actúa por delegación 

del mismo.
2. La Comisión Permanente está compuesta por:
a) Dos funcionarios designados en representación del Consejo Superior de Deportes, 

una de las cuales desempeñará el Secretariado de la Comisión.
b) Dos funcionarios designados en representación del Ministerio del Interior.
c) Dos funcionarios designados en representación de la Secretaría de Estado de 

Seguridad, entre miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, 
respectivamente.

d) Una persona en representación de la Real Federación Española de Fútbol.
e) Dos personas en representación, respectivamente, de las Ligas profesionales de 

fútbol y baloncesto.
f) Una persona en representación de las Comunidades Autónomas.
g) Un miembro de la carrera Fiscal, designado por el Fiscal General del Estado.
Todos estos miembros tendrán voz y voto en las reuniones de la Comisión Permanente.
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La Presidencia de la Comisión Permanente será desempeñada por quien designe el 
Presidente de la Comisión, de entre los miembros designados en las letras a) y b) de este 
precepto.

3. La Comisión Permanente ajustará su funcionamiento a las siguientes reglas:
a) La Comisión Permanente se reunirá en sesión ordinaria con la periodicidad que 

señale la Presidencia, pudiendo fijarse una convocatoria unitaria para todas las sesiones sin 
necesidad de remitir a los miembros la convocatoria de cada sesión ordinaria.

b) La Comisión Permanente se reunirá en sesión extraordinaria cuando la convoque la 
Presidencia o por requerimiento de al menos la mitad de sus miembros.

c) Para la válida constitución de la Comisión Permanente bastará con la asistencia de la 
Presidencia o Vicepresidencia y de un tercio de sus miembros.

4. La Comisión Permanente desempeña las siguientes funciones:
a) Formular propuestas de incoación de expedientes sancionadores por actuaciones 

susceptibles de calificarse como infracción con arreglo al título II de la Ley 19/2007, de 11 de 
julio, tanto por hechos de los que la Comisión tenga noticia como por hechos puestos en 
conocimiento de la Comisión por particulares u otros órganos.

b) Declarar los encuentros de alto riesgo, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.2 de 
la Ley 19/2007, de 11 de julio.

c) Interponer recursos ante el Comité Español de Disciplina Deportiva contra los actos 
dictados en cualquier instancia por las federaciones deportivas en la aplicación del régimen 
disciplinario previsto en el título III de la Ley 19/2007, de 11 de julio, cuando estime que no 
se ajustan al régimen de sanciones establecido.

d) Asistir a la Comisión en el cumplimiento de sus tareas.
e) Realizar el seguimiento ordinario de las funciones encomendadas a la Comisión.
f) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Pleno.
g) Proponer al Pleno los estudios, acciones y medidas que estime convenientes para el 

cumplimiento de los fines de la Comisión, así como elaborar los borradores de informes y 
propuestas que deban ser sometidos a la aprobación del Pleno.

h) Emitir los informes que soliciten la Presidencia o el Pleno de la Comisión.
i) Cuantos cometidos le sean delegados o asignados por el Pleno o por su Presidente.
5. La Comisión Permanente dará cuenta al Pleno de las actuaciones que realice en el 

ejercicio de sus funciones.

Artículo 9.  Los Grupos de trabajo.
1. El Pleno de la Comisión podrá acordar la creación de Grupos de trabajo, con carácter 

permanente o para cuestiones puntuales.
2. El acuerdo de creación de cada Grupo de Trabajo deberá especificar su composición, 

las funciones que se le encomiendan y, en su caso, el plazo para su consecución. Cada 
Grupo de trabajo contará con al menos un representante de la Administración del Estado.

Artículo 10.  Reglas generales de funcionamiento.
En lo no previsto expresamente en el presente real decreto, la Comisión se ajustará a lo 

dispuesto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición adicional primera.  Reuniones de la Comisión por medios electrónicos.
1. Conforme a lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley 11/2007, de 22 de 

junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, los órganos de la 
Comisión podrán constituirse y adoptar acuerdos por medios electrónicos.

2. La celebración de reuniones de órganos de la Comisión por medios electrónicos podrá 
acordarse por la Presidencia para todos los órganos de la misma o únicamente para alguno 
de ellos, y para todas las sesiones ordinarias y extraordinarias o solo para sesiones 
puntuales. Dicho acuerdo, que será notificado a los miembros de la Comisión, especificará:

a) El medio electrónico por el que se celebrará la reunión.

CÓDIGO DEL DERECHO DEL FÚTBOL

§ 15  Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte

– 336 –



b) El medio electrónico por el que se remitirá la convocatoria, salvo en el caso de las 
sesiones ordinarias de la Comisión Permanente que no precisen convocatoria formal por 
celebrarse periódicamente.

c) El medio electrónico por el que se podrá consultar la documentación relativa a los 
puntos del orden del día y el tiempo durante el que estará disponible la información.

d) El modo de participar en los debates y deliberaciones y el período de tiempo durante 
el que tendrán lugar.

e) El medio de emisión del voto y el período de tiempo durante el que se podrá votar.
f) El medio de difusión de las actas de las sesiones y el período durante el que se podrán 

consultar.
3. El acuerdo podrá establecer que la sesión se celebre mediante videoconferencia y el 

resto de trámites por otros medios electrónicos, en cuyo caso se aplicarán las siguientes 
especialidades:

a) La convocatoria del órgano y el suministro de la documentación tendrán lugar 
conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.

b) La sesión se celebrará mediante videoconferencia a través de cualquier sistema 
electrónico que lo permita, en entornos cerrados de comunicación.

c) Las votaciones podrán tener lugar por mera expresión verbal del sentido del voto; 
tratándose de votaciones secretas, habrán de realizarse por sistemas electrónicos que 
garanticen la identidad del emisor y la confidencialidad de su voto.

d) El acta se confeccionará por medios electrónicos, pudiendo limitarse a la expresión 
escrita de los acuerdos y al archivo en soporte electrónico de la videoconferencia.

4. Previamente a la adopción del acuerdo indicado en los apartados anteriores se 
articulará técnicamente el soporte y la aplicación informática que permitan la celebración de 
las reuniones por medios electrónicos, que reunirá a las siguientes características:

a) El sistema garantizará la seguridad, integridad, confidencialidad y autenticidad de la 
información, a cuyo fin se pondrá a servicio de los miembros del órgano un servicio 
electrónico de acceso restringido.

b) Para los accesos de los miembros de la Comisión a la sede electrónica donde tenga 
lugar la reunión se utilizará uno de los sistemas de identificación electrónica que permite 
emplear la Ley 11/2007, de 21 de junio; cuando consista en un certificado que deba 
incorporarse a un soporte electrónico, la Presidencia facilitará dicho soporte a los miembros 
de la Comisión que carezcan del mismo.

c) El sistema organizará la información en niveles de acceso cuando ello sea preciso.
d) El sistema articulará un medio para incorporar a las actas de las sesiones la 

constancia de las comunicaciones producidas.

Disposición adicional segunda.  Constitución de los órganos de la Comisión.
En el plazo de un mes, contado a partir de la entrada en vigor del presente real decreto, 

cada Organismo o Entidad con representación en el Pleno propondrá al Consejo Superior de 
Deportes o identificará a la persona elegida para proceder al otorgamiento de su acreditación 
ante el mismo. En el término de quince días desde que se produjera el nombramiento de la 
totalidad de los miembros del Pleno, se procederá a la constitución del mismo en sesión 
extraordinaria y, seguidamente, se constituirán el resto de órganos previstos en el presente 
real decreto.

Hasta la efectiva constitución de todos los órganos que se prevén en el presente real 
decreto, los de la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos 
continuarán en el pleno ejercicio de sus funciones.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

establecido en el presente real decreto y, de modo expreso, el Real Decreto 75/1992, de 31 
de enero, sobre la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos.

CÓDIGO DEL DERECHO DEL FÚTBOL

§ 15  Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte

– 337 –



Disposición final primera.  Habilitación para el desarrollo normativo.
Se faculta al Ministro de Educación, Política Social y Deporte y al Ministro del Interior 

para dictar conjuntamente o en la esfera de sus respectivas competencias las disposiciones 
que sean necesarias para la aplicación de lo dispuesto en el presente real decreto.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado».
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§ 16

Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y 

la intolerancia en el deporte

Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 59, de 9 de marzo de 2010
Última modificación: sin modificaciones

Referencia: BOE-A-2010-3904

La aprobación de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la 
xenofobia y la intolerancia en el deporte, ha supuesto la introducción de importantes 
novedades en esta materia que requieren desarrollo reglamentario, que contempla el 
presente real decreto.

La aprobación de la mencionada ley ha supuesto la modificación y ampliación de los 
preceptos referidos a la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos de la Ley 
10/1990, de 15 de octubre, del deporte, que tuvo su desarrollo reglamentario en el Real 
Decreto 769/1993, de 21 de mayo, en el que se aprobó el Reglamento para la prevención de 
la violencia en los espectáculos deportivos, así como las modificaciones introducidas en el 
mismo por el Real Decreto 1247/1998, de 19 de junio, tendiendo en cuenta las 
peculiaridades del baloncesto profesional.

Se ha evidenciado que el referido reglamento de prevención de la violencia en los 
espectáculos deportivos ha demostrado sobradamente su utilidad para contribuir a la 
erradicación de la violencia en el deporte y ha permitido cumplir con las obligaciones 
asumidas por España al firmar el «Convenio Europeo sobre la violencia e irrupciones de 
espectadores con motivo de manifestaciones deportivas, y especialmente partidos de fútbol» 
del Consejo de Europa, aprobado en Estrasburgo el 19 de agosto de 1985.

No obstante, la Ley 19/2007, de 11 de julio, amplía el concepto de violencia a aspectos 
como el racismo, la xenofobia y la intolerancia, mejora la definición legal de las conductas 
ilícitas, regula nuevas medidas de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia en el deporte, y refuerza el papel de la Comisión Estatal contra la violencia, el 
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, regulada en el Real Decreto 748/2008, 
de 9 de mayo.

Este real decreto incorpora las modificaciones, inclusiones y adaptaciones necesarias 
para desarrollar la nueva ley y hacer así efectivas sus novedosas previsiones, pasando a 
denominarse ahora y en consecuencia «Reglamento de prevención de la violencia, el 
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte», quedando derogando el texto de 1993.

Las novedades más reseñables, suponen que se adapten las menciones que deben 
incluirse en los títulos de acceso a los espectáculos deportivos, y que se regule el libro de 
registro de seguidores, lo que debe resultar de gran utilidad para la consecución de los fines 
previstos en la ley.

CÓDIGO DEL DERECHO DEL FÚTBOL

– 339 –



Asimismo, se incorpora también a este reglamento la regulación de los Planes 
Individuales de Riesgos de cada una de las instalaciones deportivas incluidas en el ámbito 
de aplicación del mismo, que aprobados con carácter anual por los Delegados del Gobierno 
en las comunidades autónomas, contendrán, las medidas que deben adoptarse en los 
acontecimientos deportivos, así como los Protocolos de Seguridad, Prevención y Control y el 
Reglamento Interno del recinto deportivo, instrumentos cuya elaboración corresponde a los 
organizadores de las competiciones deportivas.

Por otro lado, se regulan los productos que se introduzcan o expendan en los recintos 
deportivos, concretando las características que deben reunir, se prevé la eventual emisión de 
un informe por la Subdelegación del Gobierno para mejorar la seguridad jurídica en la 
aplicación de estas disposiciones; se prohíbe, además, la venta de bebidas embotelladas o 
la introducción por los asistentes de envases de las mismas, para evitar su uso como 
proyectiles, así como de bebidas alcohólicas, introduciendo el contenido de las más 
recientes Recomendaciones del Consejo de Europa en el marco del ya mencionado 
«Convenio Europeo sobre la violencia e irrupciones de espectadores con motivo de 
manifestaciones deportivas, y especialmente partidos de fútbol»; en concreto las relativas a 
la «lista de medidas que deben adoptar los organizadores de acontecimientos deportivos 
profesionales y las autoridades públicas», sobre el «uso de espacios de visualización pública 
para acontecimientos deportivos de gran escala», y la relativa al «uso de dispositivos 
pirotécnicos en acontecimientos deportivos».

Se establece también la obligación del organizador de proceder a la grabación del aforo 
completo del recinto deportivo durante todo el espectáculo. Esta determinación es la única 
posible para identificar eficazmente a los autores de infracciones a la ley, pues el sistema 
actual no ha permitido muchas veces registrar los sucesos, impidiendo sancionar a 
agresores que han protagonizado altercados o agresiones o que han lanzado objetos a los 
terrenos de juego ocasionando graves daños a las personas y al desarrollo del espectáculo 
deportivo. Es imprescindible cortar de raíz esta situación para evitar que se asiente en las 
personas violentas, racistas, xenófobas o intolerantes una sensación de impunidad ante sus 
actitudes ilícitas. La previsión es proporcionada puesto que no supone un desembolso 
económico excesivamente elevado para los responsables de implementarla y se aplica 
exclusivamente a las competiciones oficiales de carácter profesional en la modalidad de 
fútbol, ya que son las que sufren en la actualidad episodios de esta naturaleza.

El capítulo VII regula el Registro Central de Sanciones en materia de violencia, racismo, 
xenofobia e intolerancia en el deporte que se prevé en el artículo 29 de la ley y que hasta el 
momento estaba regulado por la Orden de 31 de julio de 1997, del Ministerio del Interior. El 
nuevo régimen del Registro contempla la situación derivada de la transferencia de 
competencias en esta materia a algunas comunidades autónomas, y establece el 
mecanismo de inscripción, cancelación y comunicación de las sanciones, con pleno respeto 
a los derechos derivados de la legislación aplicable en materia de protección de datos de 
carácter personal.

La nueva regulación del Registro pone especial énfasis en garantizar el cumplimiento de 
las sanciones de prohibición de acceso a los recintos deportivos, estableciendo su régimen 
de comunicación por el registro y sus medios de aplicación por las entidades deportivas y 
por los organizadores de espectáculos deportivos.

El capítulo VIII del Reglamento incluye «medidas de apoyo a la convivencia y la 
integración en el deporte», de acuerdo con lo que establece el artículo 16 de la Ley 19/2007, 
de 11 de julio. Este capítulo se estructura en tres secciones, siendo la 1.ª de ellas la relativa 
a «Medidas de carácter preventivo y formativo», la 2.ª regula el Observatorio de la Violencia, 
el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, que se constituyó el 22 de 
diciembre de 2004 y que venía funcionando hasta el día de hoy sin normativa expresa, 
insertado en la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos. Ahora 
se le confiere carta de naturaleza, en la línea que determina la letra d) del artículo 16 de la 
Ley 19/2007, de 11 de julio, cuando entre las medidas a adoptar por la Administración 
General del Estado a fin de promover la convivencia y la integración intercultural por medio 
del deporte señala la de «el desarrollo del Observatorio de la Violencia, el Racismo, la 
Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, adscrito al Consejo Superior de Deportes, con 
funciones de estudio, análisis, propuesta y seguimiento en materia de prevención de la 
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violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte». Este Observatorio se 
configura como un órgano de carácter consultivo adscrito al Consejo Superior de Deportes, y 
se regula su composición, funciones y régimen de funcionamiento, adscribiéndolo como 
establece la ley al Consejo Superior de Deportes, a través de la Dirección General de 
Deportes del mismo, y estableciendo su coordinación con la Comisión Estatal contra la 
violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Para concluir, y puesto que para combatir la violencia, el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia en el deporte no bastan medidas preventivas y represivas, es preciso desplegar 
acciones positivas que estimulen la paz, la tolerancia y la convivencia en el deporte y 
demuestren y preserven su aptitud como instrumento de formación en valores, tal y como 
proclama la ley en su artículo 1. En ese sentido, en la sección 3.ª del capítulo VIII se crea el 
distintivo «Juego Limpio», que se concederá sin perjuicio de los Premios Nacionales del 
Deporte y servirá como mención honorífica que reconocerá al equipo y a la afición de las 
ligas profesionales y competiciones que se hayan destacado por su cumplimiento de las 
disposiciones contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte y por 
fomentar en el mismo la paz, la tolerancia y la convivencia.

El protagonismo y relevancia que la Ley 19/2007, de 11 de julio, confiere a la Comisión 
Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, explica que 
dicho órgano haya tenido una intervención activa en la elaboración del presente reglamento. 
Además de haber recabado la opinión tanto de la propia Comisión Estatal, como de las 
instituciones representadas en la misma, durante la tramitación han sido consultadas las 
federaciones deportivas españolas, ligas profesionales, asociaciones de deportistas 
profesionales y entidades deportivas en general, así como otro tipo de organizaciones o 
colectivos que desarrollan actividades de prevención de la violencia en el ámbito del deporte. 
En el proceso de elaboración de esta norma ha sido sumamente valiosas las 
consideraciones y observaciones realizadas por la Agencia Española de Protección de 
Datos, cuyas aportaciones han contribuido a la mejora del texto resultante.

En su virtud, a propuesta conjunta de la Ministra de la Presidencia y del Ministro del 
Interior, con el informe del Ministerio de Economía y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de febrero de 
2010,

DISPONGO:

Artículo único.  Aprobación del Reglamento.
Se aprueba el Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la 

intolerancia en el deporte, cuyo texto se incluye a continuación.

Disposición adicional primera.  Establecimiento de medidas adicionales en recintos 
deportivos para competiciones no profesionales.

La Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el 
deporte, dentro del ámbito de aplicación de la Ley 19/2007, de 11 de julio, determinará los 
recintos que, además de aquellos en que se celebren encuentros de las categorías 
profesionales de fútbol y baloncesto, habrán de disponer de todas o algunas de las 
siguientes medidas:

a) De localidades numeradas y de asiento para todos los espectadores.
b) De Unidad de Control Organizativo
Cuando en virtud de lo establecido en los artículos 9 y 12.2 del Reglamento se acuerde 

extender la implantación de estas medidas a otras competiciones, la citada Comisión Estatal 
deberá especificar las características, dotación material, dispositivos y condiciones que 
deberá reunir la instalación de las unidades de control organizativo. Asimismo deberá 
determinarse si las instalaciones deben contar zonas reservadas y distantes para situar a las 
aficiones de los equipos contendientes.
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Disposición adicional segunda.  Plazos de ejecución de determinadas medidas.
1. Los clubes deportivos y sociedades anónimas deportivas que, por ascenso o cualquier 

otro procedimiento previsto en las normas reguladoras de las competiciones, obtengan 
derecho a participar en competiciones profesionales, dispondrán del plazo de un año para el 
establecimiento y entrada en funcionamiento del sistema informatizado de control y gestión 
de venta de entradas y de acceso a los recintos deportivos.

2. Los citados clubes deportivos y sociedades anónimas deportivas dispondrán de un 
plazo de dos años para adaptar las instalaciones y recintos de forma que cuenten con 
localidades numeradas y con asientos para todos los espectadores, así como para la 
instalación de circuitos cerrados de televisión y realización de las construcciones, 
instalaciones o soportes fijos necesarios para el funcionamiento de la Unidad de Control 
Organizativo.

3. Asimismo, los mencionados clubes deportivos y sociedades anónimas deportivas 
dispondrán de un plazo de dos meses desde la entrada en vigor del presente reglamento 
para la elaboración de un Libro Registro de Actividades de Seguidores.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 769/1993, de 21 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento para la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos así como la 
Orden de 31 de julio de 1997, del Ministerio del Interior, por la que se regula el 
funcionamiento del Registro Central de Sanciones impuestas por infracciones contra la 
seguridad pública en materia de espectáculos deportivos.

Disposición final primera.  Habilitaciones para el desarrollo reglamentario.
1. Se faculta al titular del Ministerio de la Presidencia para dictar las normas 

complementarias y de desarrollo de lo dispuesto en la sección 3.ª del capítulo VIII del 
Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el 
deporte y a dictar cuantas disposiciones resulten precisas para su aplicación.

2. Se habilita a los Ministros de la Presidencia y del Interior a dictar otras disposiciones 
precisas para el desarrollo y aplicación del presente real decreto.

Disposición final segunda.  Modificación del Real Decreto 748/2008, de 9 de mayo, por el 
que se regula la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia en el deporte.

Se modifica el artículo 3, apartado 1 del Real Decreto 748/2008, de 9 de mayo, por el 
que se regula la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia en el deporte, cuyo texto queda redactado de la siguiente forma:

«Realizar recomendaciones a las Administraciones competentes sobre las 
condiciones de seguridad de los espacios que se habiliten para la visualización 
pública de acontecimientos deportivos, así como respecto de las medidas a adoptar 
para prevenir en los mismos conductas violentas, racistas, xenófobas e intolerantes.»

Disposición final tercera.  Título competencial y competencias autonómicas.
1. El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29.ª de 

la Constitución que atribuye al Estado la competencia en materia de seguridad pública; salvo 
lo previsto en el capítulo VIII del Reglamento que se aprueba por el presente real decreto, 
que se dicta al amparo de la competencia del Estado en relación con la organización del 
deporte federado estatal en su conjunto.

2. Lo dispuesto en el Reglamento se entenderá sin perjuicio de las competencias 
atribuidas a las comunidades autónomas por sus estatutos de autonomía en materia de 
deporte, así como de las funciones que puedan corresponder a las comunidades autónomas 
con competencia para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden 
público con arreglo a lo dispuesto en sus respectivos estatutos.
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Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día 1 de julio de 2010.

ANEXO
REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, EL RACISMO, LA 

XENOFOBIA Y LA INTOLERANCIA EN EL DEPORTE

CAPÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1.  Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto el desarrollo de las medidas de prevención y 

control de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte contenidas en 
la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en 
el deporte, y las que resulten aplicables de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de 
Protección de la Seguridad Ciudadana.

Artículo 2.  Ámbito.
1. Las disposiciones contenidas en el presente reglamento serán aplicables con carácter 

general a las competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal que se organicen por 
entidades deportivas en el marco de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, así como 
a las organizadas o autorizadas por las federaciones deportivas españolas.

2. La aplicación de determinadas medidas de seguridad, control y prevención previstas 
en el presente reglamento se realizará con el alcance y efectos específicamente 
contemplados en los preceptos de la Ley 19/2007, de 11 de julio, que establecen los 
presupuestos y los requisitos determinantes para poder exigir el cumplimiento de las 
obligaciones, garantías y exigencias previstas en la citada ley y en este reglamento.

Artículo 3.  Coordinación.
Para la aplicación del presente reglamento se establecerá un procedimiento de 

colaboración con las comunidades autónomas tendente a asegurar una aplicación general y 
homogénea de las medidas recogidas en el mismo.

Asimismo y en la medida que fuera necesario se establecerán mecanismos de 
colaboración con las entidades locales para asegurar el adecuado funcionamiento en esta 
materia de sus servicios de seguridad y la aplicación armónica de las medidas que se prevén 
en el presente reglamento.

Artículo 4.  Personas responsables en materia de prevención y control de la violencia, el 
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

1. Quienes asistan o acudan a las competiciones deportivas contempladas en el artículo 
2 del presente reglamento deberán cumplir las obligaciones establecidas en la Ley 19/2007, 
de 11 de julio, en particular las enumeradas en los artículos 6 y 7 de la ley, así como las 
previstas en el presente reglamento. El incumplimiento de las prescripciones establecidas en 
esta materia dará lugar a la exigencia de responsabilidades con arreglo a lo establecido en el 
título II de la Ley 19/2007, de 11 de julio.

2. Quienes organicen pruebas, competiciones o espectáculos deportivos incluidos dentro 
del ámbito de aplicación del presente reglamento responderán directamente por el 
incumplimiento de las obligaciones que impone la Ley 19/2007, de 11 de julio, a los 
organizadores. También responderán por su falta de diligencia o negligencia a la hora de 
adoptar las medidas de prevención previstas para garantizar el cumplimiento por parte de los 
espectadores o asistentes de las obligaciones establecidas en los artículos 4, 6 y 7 de la Ley 
19/2007, de 11 de julio.

3. De conformidad y con el alcance que se prevé en los Convenios Internacionales 
contra la violencia en el deporte ratificados por España y en la Ley 19/2007, de 11 de julio, 
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los organizadores serán responsables cuando, por falta de diligencia o prevención, no hayan 
adoptado las medidas de prevención establecidas en la Ley 19/2007, de 11 de julio, y en el 
presente reglamento, o cuando las medidas acordadas resulten insuficientes o inadecuadas.

CAPÍTULO I
Medidas de seguridad, prevención y control

Artículo 5.  Protocolos de Seguridad, Prevención y Control.
1. Quienes organicen las competiciones deportivas a que hace referencia el artículo 1 de 

la Ley 19/2007, de 11 de julio, y el artículo 2 del presente reglamento deberán elaborar un 
Protocolo de Seguridad, Prevención y Control, en el que además de reflejar la adecuación de 
la instalación a los requisitos establecidos por la normativa en materia de instalaciones 
deportivas, se hará constar de forma pormenorizada las medidas adoptadas o dispuestas 
por los organizadores para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
materia de seguridad pública y para prevenir o evitar la comisión de infracciones en el ámbito 
de la prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

El Protocolo de Seguridad, Prevención y Control es un documento interno de 
funcionamiento y actuación del organizador y deberá ser remitido, para su conocimiento, a la 
autoridad gubernativa competente y a la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la 
xenofobia y la intolerancia en el deporte que una vez valorado en el plano técnico se incluirá 
en un archivo específico. Si la Comisión entiende que el Protocolo no cubre las necesidades 
del recinto o no cumple las especificaciones de la Ley 19/2007, de 11 de julio, advertirá de tal 
circunstancia al remitente a los efectos de las subsanaciones que procedan.

En función de las obligaciones o medidas que deba adoptar cada organizador, los 
Protocolos de Seguridad, Prevención y Control serán de tres clases: abreviado, básico o 
complementario.

2. El Protocolo abreviado de Seguridad, Prevención y Control deberá ser elaborado por 
los organizadores que deban adoptar las medidas de seguridad previstas en los artículos 3 a 
5 de la Ley 19/2007, de 11 de julio. El Protocolo abreviado deberá reflejar, como mínimo, las 
siguientes cuestiones:

a) las medidas de seguridad estructural de las instalaciones deportivas,
b) las medidas de prevención de conductas racistas, xenófobas o intolerantes en el 

interior de los recintos,
c) las medidas de control de acceso y permanencia de espectadores, debiendo 

especificar las adoptadas para evitar la introducción de objetos o productos no autorizados 
por su peligrosidad, rigidez, dimensiones; para prohibir la venta o consumo de bebidas 
alcohólicas y otras sustancias prohibidas; así como para garantizar que la venta de 
productos en el interior de la instalación deportiva se ajuste a las condiciones establecidas,

d) las medidas de control orientadas a evitar que la exhibición de simbología o la difusión 
de mensajes durante las competiciones vulnere las previsiones legalmente establecidas.

3. El Protocolo básico de Seguridad, Prevención y Control, que deberá ser elaborado por 
los organizadores que deban adoptar las medidas previstas en los artículos 3 y siguientes, 8 
y 9 de la de la Ley 19/2007, de 11 de julio, complementará las medidas establecidas en el 
Protocolo abreviado e incluirá, además de las cuestiones mencionadas en el apartado 2 
anterior, información sobre los siguientes aspectos:

a) la política de suministro y venta de entradas seguida por el organizador, con las 
medidas tendentes a garantizar el cumplimiento de las obligaciones de colaboración con las 
autoridades públicas, en particular las relativas a la remisión de información sobre 
seguidores, a la localización e identificación de potenciales infractores y a la privación o 
retirada de apoyo a los aficionados o grupos de aficionados en los casos previstos por los 
artículos 3 y 9 de la Ley 19/2007, de 11 de julio;

b) las medidas adoptadas a este respecto para garantizar, cuando proceda, una 
adecuada separación de los aficionados visitantes;

c) la coordinación de las medidas previstas en el Protocolo con lo establecido en otros 
planes sectoriales de protección de bienes y personas.
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4. El Protocolo reforzado de Seguridad, Prevención y Control deberá ser elaborado por 
los organizadores obligados a implantar y asumir obligaciones adicionales en base a lo 
dispuesto por los artículos 10 a 13 de la Ley 19/2007, de 11 de julio. El Protocolo reforzado 
complementará el contenido del Protocolo básico y deberá reflejar la obligatoriedad y 
alcance, en su caso, de las obligaciones en esta materia, con expresa mención de:

a) las condiciones de seguridad y estado de mantenimiento de la instalación, que 
deberán mencionar expresamente las medidas adoptadas para evitar eventuales excesos de 
aforo, total o parcial, los requisitos y condiciones exigidos por la autoridad competente para 
autorizar la instalación de gradas supletorias o elementos móviles y las previsiones 
adoptadas para garantizar la existencia de localidades de asiento en todas las gradas;

b) la instalación de circuitos cerrados de televisión y empleo de sistemas de 
videovigilancia que permitan grabar el acceso y el aforo completo del recinto deportivo, así 
como los aledaños en que puedan producirse aglomeraciones, indicando las medidas 
adoptadas para garantizar su buen estado de conservación y correcto funcionamiento;

c) el dispositivo desarrollado para poder efectuar registros de espectadores con ocasión 
del acceso o durante el desarrollo del espectáculo, con arreglo a lo establecido en el artículo 
8.1 de la Ley 19/2007, de 11 de julio;

d) la política de suministro y venta de entradas seguida por el organizador de las 
competiciones, que deberá garantizar, cuando corresponda, una separación adecuada de 
aficiones rivales que podrá realizarse compartimentando la instalación y las vías de salida y 
acceso al recinto;

e) el sistema de control informatizado y gestión de la venta de entradas y de acceso al 
recinto implantado y, cuando resulte obligado, los dispositivos instalados para verificar la 
identidad de quienes accedan al recinto y los sistemas de emisión y venta de entradas que 
permitan controlar la identidad de los adquirentes;

f) las iniciativas de promoción o apoyo de las actividades de los aficionados o grupos de 
seguidores que, en todo caso, deberán adecuarse a lo dispuesto en el artículo 3.1.h) de la 
Ley 19/2007, de 11 de julio;

g) la ubicación del personal de medios de comunicación;
h) la dotación y elementos de la Unidad de Control Organizativo,
i) la determinación de las medidas de seguridad privada adoptadas por el organizador, 

especificando el número y distribución de los efectivos seleccionados y concretando los 
cometidos y obligaciones a su personal,

j) la instalación de mecanismos o dispositivos que permitan la detección de armas u 
objetos que pudieran producir los mismos efectos, así como bengalas, petardos, explosivos 
o, en general, productos inflamables, fumíferos o corrosivos, y dispositivos pirotécnicos.

Artículo 6.  Reglamento Interno del recinto deportivo.
1. Los organizadores de competiciones oficiales de carácter estatal y de los espectáculos 

deportivos incluidos dentro del ámbito de aplicación del presente reglamento deberán 
elaborar un Reglamento Interno del recinto deportivo, que deberá ser visado por la 
Federación deportiva española o, en el caso de competiciones deportivas profesionales, por 
la Liga Profesional correspondiente.

2. El Reglamento Interno del recinto deportivo al que se refiere el artículo 7.2.c) de la Ley 
19/2007, de 11 de julio, deberá especificar:

a) las obligaciones que deberán cumplir quienes asistan o acudan a las instalaciones 
deportivas durante la celebración de las competiciones en cuestión;

b) las prescripciones que deberán observar los espectadores para poder cumplir las 
decisiones adoptadas por el organizador para garantizar, cuando proceda, una adecuada 
separación de los aficionados visitantes;

c) las condiciones que permitan hacer efectivo el cumplimiento de las órdenes de 
desalojo total o parcial de las instalaciones deportivas en los supuestos previstos por los 
artículos 7 y 15 de la Ley 19/2007, de 11 de julio;

d) el procedimiento para hacer efectiva la privación de abonos vigentes o la inhabilitación 
para obtenerlos a quienes sean sancionados con carácter firme por conductas violentas, 
racistas, xenófobas o intolerantes;
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e) las normas, modalidades y condiciones en las que el organizador fomentará o apoyará 
las actividades desarrolladas por personas o grupos de seguidores, entre las que se 
consideran incluidos los medios de transporte, locales, subvenciones, entradas gratuitas, 
descuentos, publicidad o difusión o cualquier otro tipo de promoción o apoyo;

f) cualquier otro aspecto que incida en los derechos y obligaciones de quienes asistan a 
los recintos deportivos y que contribuya a garantizar la seguridad y el orden público en las 
instalaciones.

3. El Reglamento Interno del recinto deportivo deberá ser facilitado a los Coordinadores 
de Seguridad o, cuando esa figura no exista, a los responsables de los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad encargados de la coordinación de la seguridad pública en la correspondiente 
instalación. Tanto estos últimos como los Coordinadores de Seguridad podrán interesar la 
introducción de las modificaciones o correcciones que consideren convenientes para lograr 
un adecuado cumplimiento de las obligaciones en esta materia o para prevenir la realización 
de conductas prohibidas por la Ley 19/2007, de 11 de julio, y por el presente reglamento.

Artículo 7.  Planes Individuales de Riesgo.
Los Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas o en su caso los órganos 

competentes de las mismas en materia de seguridad pública, aprobarán anualmente, previo 
informe de la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia 
en el deporte y de los órganos competentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado, un Plan Individual de Riesgos que le presentarán los organizadores responsables de 
cada una de las instalaciones deportivas incluidas en el ámbito de aplicación del presente 
reglamento.

Los citados planes contendrán, por separado, las medidas que deben adoptarse en los 
acontecimientos deportivos ordinarios y en aquellos que se declaren de alto riesgo de 
acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente de este reglamento.

No obstante lo anterior, el Delegado del Gobierno podrá ordenar actuaciones puntuales 
de carácter adicional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 19/2007, de 
11 de julio.

Asimismo, la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia en el deporte podrá adoptar las medidas que contiene el artículo 13 de la Ley 
19/2007, de 11 de julio de acuerdo con las letra d) del apartado 1 del artículo 3 del Real 
Decreto 748/2008.

CAPÍTULO II
Responsabilidades de los organizadores

Sección 1.ª Instalaciones del recinto

Artículo 8.  Control informatizado de acceso al recinto y de venta de entradas.
Los organizadores responsables de todos los recintos deportivos a que se refiere el 

apartado 1 del artículo 11 de la Ley 19/2007, de 11 de julio, deben establecer un sistema 
informatizado de control y gestión de venta de entradas, así como de acceso a los recintos. 
Las ligas profesionales correspondientes incorporarán a sus estatutos y reglamentos la 
medida de clausura de los recintos que no cumplan oportunamente esta obligación.

Los organizadores de las competiciones en los que se hayan instalado estos sistemas 
son responsables de la conservación y el mantenimiento de los dispositivos instalados y del 
adecuado funcionamiento de los mismos.

El número de localidades puestas a la venta no debe superar el aforo seguro de las 
instalaciones que se haya establecido en el Plan Individual de Riesgos de la instalación que 
prevé el artículo 7 de este reglamento. El número total deberá reducirse en función de 
cualquier factor pertinente relacionado con la seguridad, el control y el orden público o si las 
condiciones físicas o el control de la seguridad de las instalaciones son inadecuados.
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Artículo 9.  Asientos en las gradas.
1. Los organizadores responsables de todos los recintos deportivos a que se refiere el 

apartado 1 del artículo 11 de la Ley 19/2007, de 11 de julio, deberán adoptar las medidas 
necesarias para que los recintos donde se desarrollen competiciones de la categoría 
profesional de fútbol, así como aquellos otros que en el futuro se determinen en la forma 
reglamentariamente prevenida, dispongan de localidades numeradas y con asientos para 
todos los espectadores.

2. La instalación de gradas adicionales que, aun cumpliendo los requisitos indicados, 
suponga una ampliación del aforo correspondiente debe ser puesta en conocimiento del 
Coordinador de Seguridad con carácter previo y sólo será admitida si se aportan los informes 
suficientes que aseguren la integridad de las personas y el normal desarrollo de la 
competición.

3. Los recintos deportivos en que se desarrollen competiciones oficiales de fútbol y de 
aquellos otros deportes cuya seguridad así lo aconseje, dispondrán asimismo de zonas 
reservadas y distantes entre sí para situar a las aficiones de los equipos contendientes, 
impidiendo materialmente la circulación de una a otra zona.

Artículo 10.  Ubicación en el recinto del personal de los medios de comunicación.
El personal de los medios de comunicación habrá de disponer, previamente al comienzo 

de los acontecimientos deportivos, de la acreditación necesaria, debiendo exhibirla notoria y 
continuadamente durante el transcurso de dichos acontecimientos, y encontrarse situado en 
las zonas reservadas para su ubicación.

Artículo 11.  Instalación de mecanismos para la detección de armas e instrumentos 
análogos.

Los organizadores responsables de todos los recintos deportivos a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 11 de la Ley 19/2007, de 11 de julio, de acuerdo con el Coordinador 
de Seguridad, podrán instalar en los recintos deportivos mecanismos o dispositivos para la 
detección de las armas e instrumentos análogos que describe la letra a) del apartado 1 del 
artículo 6 de la Ley 19/2007, de 11 de julio.

Esta instalación será obligatoria cuando se establezca en el ejercicio de la competencia 
prevista en el artículo 13.1 de la Ley 19/2007, de 11 de julio, y sea ordenada por la Comisión 
Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte

Artículo 12.  Unidad de control Organizativo.
1. De acuerdo con lo previsto en el apartado 3 del artículo 14 de la Ley 19/2007, de 11 de 

julio, todas las instalaciones deportivas de la máxima categoría de competición profesional 
de fútbol y baloncesto contarán con una Unidad de Control Organizativo, instalada y en 
funcionamiento. Cuando tales unidades se encuentren instaladas en los campos de fútbol, 
deberán incorporar las dotaciones que se determinan en los artículos 65 a 69 de este 
reglamento y además los mandos de apertura automática de los sistemas de barreras y 
vallas de protección y separación de espacios y los medios electrónicos, mecánicos o de 
cualquier otra clase que desde la unidad permita controlar el aforo y el ritmo de acceso de 
espectadores por zonas.

En las unidades de control organizativo instaladas en los recintos dedicados a la práctica 
del baloncesto serán de aplicación las previsiones contenidas en los artículos 67 y 68.2 de 
este reglamento.

2. Esta unidad será también obligatoria en todas las instalaciones para las que en el 
futuro así se determine en razón a la importancia de la competición, el número de asistentes 
a las competiciones, la seguridad de la misma y la modalidad de su desarrollo.

La decisión de implementación en recintos deportivos diferentes a los indicados en el 
apartado anterior corresponde a la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la 
xenofobia y la intolerancia en el deporte.

3. Todos los medios y elementos técnicos de control y gestión de entradas, de acceso a 
los recintos, los medios audiovisuales de la Unidad de Control Organizativo, las barreras y 
vallas de protección y separación así como cualquier otro medio electrónico, mecánico o de 
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cualquier otra clase instalados en los recintos deportivos deberán ser compatibles entre sí y 
susceptibles de constituir un sistema único, integrado y operativo

Artículo 13.  Revisión de instalaciones del recinto.
Antes de cada acontecimiento deportivo comprendido en el ámbito de este reglamento, 

el responsable de seguridad al servicio del organizador responsable efectuará una 
evaluación continua de los riesgos y practicará un reconocimiento del recinto para evaluar el 
grado de adecuación de las instalaciones a las disposiciones vigentes, poniéndolo en 
conocimiento del Coordinador de Seguridad, con antelación suficiente y con indicación de 
día y hora, con objeto de que pueda, si lo estima necesario, supervisar su realización. En 
especial, se revisará el funcionamiento de puertas antipánico, abatimiento de vallas, 
servicios de evacuación y salvamento, sistemas de prevención, alarma y extinción de 
incendios, condiciones de seguridad, higiene y, en su caso, alumbrado y ventilación.

Artículo 14.  Retirada de instrumentos peligrosos.
Si en el curso del reconocimiento previo se hallaren objetos o instrumentos peligrosos, 

prohibidos por la ley, u otros similares o análogos, se procederá a su retirada inmediata y a 
su entrega al Coordinador de Seguridad.

Sección 2.ª Condiciones de expedición, formato y características de los billetes 
de entrada

Artículo 15.  Venta de los billetes de entrada.
1. La venta de billetes de entrada, cuando tenga lugar en el recinto deportivo, se 

realizará única y exclusivamente en las taquillas instaladas en el propio recinto. Asimismo, la 
venta de localidades deberá organizarse de manera que no se produzcan altercados. Las 
localidades para acontecimientos de alto riesgo no deberán venderse en las instalaciones en 
el mismo día en que se vayan a celebrar, salvo acuerdo con el Coordinador de Seguridad.

Se avisará a todos los posibles espectadores a la mayor brevedad y a través de los 
medios adecuados, cuando se agoten todas las localidades para un acontecimiento 
deportivo.

2. Todos los billetes de entrada en recintos deportivos en los que esté instalado un 
sistema informatizado de control y gestión de los mismos deberán adaptar su formato y 
características a las condiciones técnicas exigibles para su compatibilidad con el sistema 
instalado.

3. En los supuestos contemplados en el artículo 13.1 de la Ley 19/2007, de 11 de julio, la 
comprobación y seguimiento de la identidad de quienes adquieran entradas o el control de la 
distribución de localidades se realizará implantando sistemas de venta de entradas 
nominativas y desarrollando procedimientos que permitan supervisar la distribución de 
localidades asignadas y conocer la identidad de los poseedores de títulos de acceso a las 
instalaciones deportivas.

El tratamiento de los datos obtenidos con arreglo a estos procedimientos se limitará a 
proporcionar información sobre quienes accedan o pretendan acceder a los recintos 
deportivos, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las prohibiciones existentes y, 
en su caso, depurar las responsabilidades a que hubiere lugar.

Los organizadores cancelarán los datos de las personas que hubieran accedido al 
espectáculo deportivo cuando concluya el mismo, conservando exclusivamente los datos 
necesarios para identificar a quienes pudieran haber realizado conductas prohibidas por la 
Ley 19/2007, de 11 de julio, que sólo podrán ser cedidos a las autoridades u órganos 
competentes en materia de seguridad pública.

4. En circunstancias excepcionales de especial dificultad para el normal desarrollo de la 
competición el Coordinador de Seguridad podrá dictar instrucciones en relación con la venta 
de las entradas, su número y ubicación al objeto de prevenir afecciones a la seguridad de los 
mismos o solventar los defectos que puedan provenir de la inadecuación de zonas o partes 
de la instalación deportiva.
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Se podrá asimismo limitar el número de localidades que van a poder adquirirse por 
persona en las taquillas del recinto deportivo, al igual que las que se pongan a la venta para 
los espectadores visitantes.

Si estas decisiones afectasen a entradas ya comercializadas las instrucciones podrán 
contener previsiones sobre la reubicación de los espectadores.

Artículo 16.  Formato y características.
1. Será responsabilidad de los organizadores de espectáculos deportivos la impresión de 

los billetes de entrada, de forma que éstos respondan a las características 
reglamentariamente establecidas.

2. El formato y características técnicas de los billetes de entrada, en cuanto a tamaño, 
papel, tintes y demás materiales utilizados en su impresión, deberán reunir las condiciones 
necesarias para impedir o dificultar en la mayor medida posible la copia o falsificación de los 
mismos.

3. Todos los billetes de entrada que correspondan a una misma competición, torneo o 
modalidad de organización de eventos deportivos deberán responder a un único formato y 
tener características comunes.

Artículo 17.  Obligaciones de los espectadores respecto de los billetes de entrada.
1. Toda persona que pretenda acceder a un recinto deportivo deberá ser portadora de un 

billete de entrada expedido a título individual, de billete múltiple, de abono o de cualquier otro 
título que autorice a los interesados a acceder a un espectáculo o a más de uno.

2. Los espectadores han de ocupar las localidades de la clase y lugar que se 
corresponda con los billetes de entrada de que sean portadores.

3. Cada espectador está obligado a conservar su billete de entrada hasta su salida del 
recinto deportivo, debiendo presentarlo a requerimiento de cualquier empleado o colaborador 
del organizador, así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

4. Si requerido al efecto un espectador no presentase el billete de entrada, deberá optar 
por adquirir uno en la taquilla, abonando su precio si lo hubiera disponible. En caso contrario, 
deberá abandonar inmediatamente el recinto deportivo.

Artículo 18.  Numeración y control de los billetes de entrada.
1. Los billetes de entrada se compondrán de dos partes: una, la entrada, destinada al 

espectador; y otra, la matriz, destinada al control.
2. Los billetes de entrada deberán estar correlativamente numerados por clases y 

corresponder los números de las matrices con los de las entradas.
3. Los billetes de entrada deberán ser asimismo impresos en series de numeración 

continua, correlativa e independiente para cada acontecimiento o espectáculo deportivo.
4. El número de billetes de entrada que haya sido objeto de impresión no podrá ser 

superior al aforo del recinto deportivo, debiendo corresponder el número de entradas 
expedidas más los billetes múltiples o abonos con el de espectadores que hayan entrado en 
el recinto.

Artículo 19.  Clases y tipos de billetes de entrada.
Los billetes de entrada podrán ser de las siguientes clases y tipos:
a) Clases: Se clasificarán en función de la naturaleza de las localidades y de su 

ubicación en el recinto deportivo. Las distintas clases de localidades y su ubicación deberán 
reflejarse en un plano del recinto deportivo, el cual deberá estar expuesto públicamente de 
forma permanente en las taquillas instaladas en el propio recinto.

b) Tipos: Se clasificarán en función del precio, para cada una de las clases, en:
1.º Ordinarios, sin especialidad alguna.
2.º Reducidos, con un precio inferior al ordinario de los billetes de entrada para la misma 

clase de localidades y que será ofertado a personas que pertenezcan a grupos o colectivos 
sociales, previamente determinados por el organizador.
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Artículo 20.  Anverso y reverso de las entradas.
1. Las entradas deberán contener en el anverso los siguientes datos de identificación:
a) Numeración correspondiente.
b) Recinto deportivo.
c) Clase de competición, torneo y organizador.
d) Evento deportivo, organizador del mismo y clubes, sociedades o entidades 

participantes.
e) Clase y tipo de localidad.
f) Puertas de acceso al recinto.
2. Las entradas indicarán en su reverso que el recinto deportivo es una zona vídeo 

vigilada para la seguridad de los asistentes y participantes en el encuentro, y especificarán 
las causas que impiden el acceso al recinto deportivo o la permanencia en el mismo, 
incorporando expresamente, como mínimo, las siguientes:

a) Participar en altercados, riñas, peleas o desórdenes públicos.
b) Introducir, portar o utilizar cualquier clase de armas o de objetos que pudieran producir 

los mismos efectos, como elementos punzantes, cortantes, o de peso superior a 500 
gramos/mililitros susceptibles de utilizarse como proyectiles, tales como alimentos en 
recipientes rígidos, bebidas embotelladas o sus envases.

c) Introducir o estar en posesión de bengalas, petardos, explosivos o, en general, 
productos inflamables, fumíferos o corrosivos y dispositivos pirotécnicos.

d) Encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, 
estimulantes o sustancias análogas.

e) Introducir o vender cualquier clase de bebidas alcohólicas, sustancias 
estupefacientes, psicotrópicas, estimulantes o análogas.

f) Introducir, exhibir o elaborar pancartas, banderas, símbolos u otras señales con 
mensajes que inciten a la violencia o al terrorismo, o en cuya virtud una persona o grupo de 
ellas sea amenazada, insultada o vejada por razón de su origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad, sexo u orientación sexual.

g) Realizar cánticos, expresiones, sonidos o actitudes que inciten a la violencia o al 
terrorismo, o que pretendan vejar a una persona o grupo de ellas por razón de su raza o 
etnia, discapacidad, religión o convicciones, sexo u orientación sexual.

h) Irrumpir en el terreno de juego.
i) Haber sido sancionado con la prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo en 

tanto no se haya extinguido la sanción.
j) Precio de la entrada y tributos que graven la operación.
3. Los organizadores están obligados a fijar uno o varios carteles o tablones en el mismo 

lugar donde estén instaladas las taquillas, así como en cada una de las puertas de acceso al 
recinto deportivo, en los cuales y de manera que sea fácilmente visible desde el exterior del 
recinto, se hagan constar todas y cada una de las causas de prohibición de acceso al propio 
recinto.

4. A fin de que toda persona que acceda al recinto deportivo esté suficientemente 
informada sobre las condiciones de acceso al mismo, se exhibirán carteles en las puertas del 
recinto conteniendo lo que se prevé en el apartado 2 del presente artículo.

5. Cuando se adopten las medidas de seguimiento y control de la identidad de 
adquirentes de entradas y de poseedores de títulos de acceso a los espectáculos deportivos 
previstos en el artículo 15.3 del presente reglamento, se insertará en los billetes de entrada 
información acerca del tratamiento de los datos de carácter personal derivados de la 
adquisición y de su control, así como de los procedimientos a través de los cuales se 
verificará dicha identidad.
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Sección 3.ª Actuaciones respecto del libro de registro de actividades de 
seguidores e información

Artículo 21.  Obligación general. Libro de registro de actividades de seguidores.
1. Las entidades deportivas y las personas organizadoras de espectáculos deportivos, en 

el sentido que se definen ambas por el artículo 2 de la Ley 19/2007, de 11 de julio, vienen 
obligados a prestar la máxima colaboración a las autoridades gubernativas para la 
prevención de la violencia en el deporte, poniendo a disposición del Coordinador de 
Seguridad los elementos materiales y humanos necesarios y adoptando las medidas de 
prevención y control establecidas por la ley y por el presente reglamento.

2. Los organizadores responsables designarán un representante de seguridad quien, en 
el ejercicio de sus tareas durante el acontecimiento deportivo, se atendrá a las instrucciones 
del Coordinador de Seguridad. Este representante deberá ser director de seguridad, de 
acuerdo con la normativa sobre seguridad privada.

3. Los clubes, entes de promoción deportiva, sociedades anónimas deportivas, y las 
personas organizadoras de las competiciones y espectáculos deportivos que realicen 
actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación del presente real decreto, deberán 
elaborar y mantener un libro de registro que contenga información genérica e identificativa 
sobre la actividad de la peñas, asociaciones, agrupaciones o grupos de aficionados, que 
presten su adhesión o apoyo a la entidad en cuestión, conforme a lo dispuesto en el artículo 
9 de la Ley 19/2007, de 11 de julio. Asimismo, están obligados a elaborar y mantener el libro 
de registro las entidades deportivas y las personas organizadoras de competiciones y 
espectáculos deportivos que adicionalmente establezca la Comisión Estatal contra la 
violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

4. Se inscribirán en el libro-registro los datos relativos a:
a) Las entidades formalmente dotadas de personalidad jurídica que se encuentren 

reconocidas por la entidad deportiva como peña o similar.
b) Las entidades o grupos de aficionados que carezcan de personalidad jurídica pero se 

encuentren reconocidos por la entidad deportiva como peña o similar.
c) Las personas físicas o jurídicas que formalmente colaboren o reciban apoyo del club o 

persona organizadora de competiciones y espectáculos deportivos, ya se trate de medios 
técnicos, económicos, materiales, informáticos o tecnológicos, como los siguientes:

1.º La cesión de instalaciones.
2.º La concesión de ayudas económicas o incentivos, inclusive entradas gratuitas o 

descuentos especiales.
3.º La facilitación de logística para el transporte organizado a espectáculos deportivos.
4.º La cesión de secciones o de espacios en los medios de difusión mantenidos por el 

club o entidad, ya se trate de emisiones radiofónicas, televisivas o realizados por medios 
electrónicos; o la inclusión de enlaces o vínculos desde la sede electrónica del club o entidad 
a los medios electrónicos sostenidos por dichas personas.

5. Los clubes y entidades a que hace referencia este artículo podrán inscribir 
adicionalmente en el libro-registro a otros aficionados o grupos de aficionados que guarden 
vinculación con la entidad sin encontrarse incluidos en las categorías anteriores y cuyas 
actividades puedan ser entendidas por la misma como relevantes a efectos de inscripción 
para prevenir la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

A estos efectos, se incluirán los aficionados o grupos de aficionados que, por escisión, 
segregación o por cualquier variación en la composición o estructura de los grupos 
mencionados en el apartado anterior, desarrollen una actividad similar o análoga a la 
desarrollada por su matriz. Asimismo se inscribirán los aficionados o agrupaciones de 
aficionados que, pese a no mantener vínculos estables o permanentes como los 
organizadores, hayan tomado parte en episodios violentos asociados al deporte.

6. La información contenida en el libro-registro estará a disposición del coordinador de 
seguridad y de la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia en el deporte, y será facilitada a la autoridad gubernativa cuando así se requiera. 
La utilidad de dicha información a efectos de localizar a las personas infractoras del régimen 
sancionador establecido en la Ley 19/2007, de 11 de julio, será un elemento relevante a 
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efectos de graduación de la responsabilidad en que pudiera incurrir la entidad, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 27.1 b) de la citada ley.

7. La gestión deficiente o la inexistencia del libro registro a que hace referencia el 
presente artículo constituye una infracción grave de acuerdo con lo previsto en el artículo 
21.2.d) de la Ley 19/2007, de 11 de julio.

8. Tanto el libro-registro de seguidores como, en su caso, las bases de datos que se le 
asocien, se inscribirán como fichero en la Agencia Española de Protección de Datos y serán 
objeto del tratamiento adecuado a la legislación vigente en materia de protección de datos 
de carácter personal.

Artículo 22.  Características del Libro de Registro de Seguidores.
El libro de registro de seguidores a que hace referencia el artículo 9 de la Ley 19/2007, 

de 11 de julio, y que regula el artículo 21 del presente reglamento, responderá a las 
siguientes características:

a) El libro consistirá en una serie de fichas numeradas y diligenciadas por el secretario 
de la entidad.

b) Cada una de las personas y entidades relacionadas en el artículo 21, apartados 4 y 5, 
del presente reglamento, dispondrá de una ficha individual en el libro registro.

c) Cada ficha contendrá la siguiente información:
1.º El nombre y apellidos, el documento nacional de identidad, el domicilio completo y, en 

su caso, el número de socio o abonado de las personas físicas.
2.º La denominación de la peña, entidad, grupo de aficionados o persona jurídica objeto 

de inscripción; así como los datos de su representante legal o, en el caso de grupos carentes 
de personalidad jurídica, de la persona que lo represente en sus relaciones con el club o 
entidad deportiva, que comprenderán la información detallada en la letra a) anterior.

3.º Las medidas de apoyo relacionadas en el artículo 21, apartado 4, letra c) del presente 
reglamento que el club o entidad deportiva preste al grupo de seguidores, que habrán de 
introducirse en el libro-registro cada vez que se produzcan, o ser objeto de una inscripción 
genérica si tienen carácter continuado.

d) Los clubes y entidades responsables de la llevanza del libro-registro podrán asociar al 
mismo una base de datos en la que se incluya información más pormenorizada sobre los 
grupos de seguidores, su composición, organización, comportamiento, evolución, planes de 
desplazamiento, agencias de viaje que utilicen, medios de transporte, localidades vendidas a 
sus integrantes, espacios reservados a los mismos en el recinto deportivo y, en general, a la 
información a la que se refiere el artículo 3.2.e) de la Ley 19/2007, de 11 de julio.

Cuando el empleo de esta información contribuya a identificar y localizar a los sujetos 
responsables de infracciones, será tomado en consideración a efectos de graduar la 
responsabilidad del organizador de acuerdo con lo establecido por el artículo 27.1.b) de la 
Ley 19/2007, de 11 de julio

e) El libro podrá confeccionarse en cualquier soporte que permita dejar constancia de los 
datos que lo conforman y de la fecha en que se inscriben. Si se elabora y mantiene en 
soporte informático, se articularán los medios técnicos para que quede constancia de las 
inscripciones que se realicen y de la fecha en que tienen lugar, ya sea para abrir una nueva 
ficha, ya para introducir o modificar datos en fichas ya existentes.

f) La Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el 
deporte suministrará los impresos, formularios o plantillas para la elaboración y 
mantenimiento del libro-registro a los clubes y entidades responsables de su llevanza, a fin 
de normalizar y unificar la información».

Artículo 23.  Información sobre grupos de seguidores.
1. Las personas organizadoras y las entidades deportivas participantes en los 

encuentros incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 19/2007, de 11 de julio, y del 
presente Reglamento suministrarán a la persona responsable de la coordinación de 
seguridad, además de la información contenida en los libros de registro de seguidores, toda 
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la información que tengan disponible sobre organización, comportamiento y evolución de los 
grupos de seguidores del equipo.

2. Asimismo participarán al Coordinador la información de que dispongan sobre los 
planes y organización de desplazamientos de seguidores desde el lugar de origen, ante la 
celebración de acontecimientos deportivos concretos, agencias de viaje que utilicen, medios 
de transporte, localidades vendidas, espacios reservados en el recinto deportivo, sus 
reacciones ante las medidas y decisiones policiales y cualquier otra información significativa 
a efectos de prevención de los actos racistas, violentos, xenófobos o intolerantes, en los 
términos descritos en los apartados primero y segundo del artículo 2 de la Ley 19/2007, de 
11 de julio.

Sección 4.ª Alto riesgo

Artículo 24.  Alto riesgo.
1. Las federaciones deportivas españolas y ligas profesionales deberán comunicar a la 

autoridad gubernativa, con una antelación mínima de ocho días, la programación de los 
encuentros considerados de alto riesgo de acuerdo con los criterios que establezca el 
Ministerio del Interior.

2. La declaración de un encuentro como de alto riesgo corresponderá a la Comisión 
Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, bien previa 
propuesta de las federaciones deportivas y ligas profesionales prevista en el párrafo anterior 
o bien como consecuencia de su propia decisión, e implicará la obligación de los clubes y 
sociedades anónimas deportivas de reforzar las medidas de seguridad en estos casos, que 
comprenderán como mínimo:

a) Sistema de venta de entradas.
b) Separación de las aficiones rivales en zonas distintas del recinto.
c) Control de acceso para el estricto cumplimiento de las prohibiciones existentes.
d) Las medidas previstas en el artículo 6 de la Ley 19/2007, de 11 de julio, que se 

juzguen necesarias para el normal desarrollo de la actividad.

Sección 5.ª Productos que se introduzcan o expendan en las instalaciones 
deportivas

Artículo 25.  Condiciones de los productos que se introduzcan o expendan en los recintos 
deportivos durante la celebración de espectáculos.

1. Los envases de bebidas, alimentos y demás productos que se introduzcan para ser 
expendidos en las instalaciones o recintos deportivos podrán reunir, dentro de las 
establecidas con carácter general, cualesquiera condiciones de rigidez y capacidad, siempre 
que su ubicación, expendición, venta y consumo tengan lugar única y exclusivamente en los 
almacenes, establecimientos de venta, cafeterías, bares, tabernas, restaurantes o similares, 
instalados en el interior del recinto deportivo.

2. Los envases de las bebidas, alimentos y demás productos que se expendan o sean 
objeto de venta al público en el interior de las instalaciones deportivas, fuera de los 
almacenes o locales indicados en el apartado anterior, no podrán ser recipientes de metal, 
vidrio, cerámica, madera o cualquier otro material similar.

3. Se prohíbe la venta e introducción en el recinto deportivo de:
a) bebidas embotelladas, que deberán servirse en vasos o jarras de plástico, papel 

plastificado u otro material similar antes de ser retiradas por el consumidor del mostrador de 
venta o del expendedor.

b) cualquier clase de armas o de objetos que pudieran producir los mismos efectos, así 
como bengalas, petardos, explosivos o, en general, productos inflamables, fumíferos o 
corrosivos y dispositivos pirotécnicos.

c) productos que superen los 500 gramos de peso o 500 mililitros de volumen y puedan 
ser utilizados como elementos arrojadizos.
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4. Cuando las personas que deseen vender en los recintos deportivos productos que 
superen las medidas de peso o volumen que se establecen en la letra c) del apartado 
anterior, tengan dudas acerca de su posible utilidad como elemento arrojadizo podrán 
solicitar un informe a la Subdelegación del Gobierno, acompañando la solicitud de las 
características del producto; el informe podrá ser específico para un concreto producto, o 
general para toda una serie de productos de un mismo tipo, y será emitido en el plazo 
máximo de dos meses, entendiéndose su sentido favorable si se supera dicho plazo sin 
notificación al interesado

5. Se prohíbe la introducción o tenencia, por el público en general, de:
a) envases de bebidas, alimentos y demás productos que sean de metal, vidrio, 

cerámica, madera o cualquier otro material similar.
b) bebidas embotelladas adquiridas en los recintos deportivos, permitiéndose los vasos o 

jarras de plástico, papel plastificado u otro material similar.
c) cualquier clase de armas o de objetos que pudieran producir los mismos efectos, así 

como bengalas, petardos, explosivos o, en general, productos inflamables, fumíferos o 
corrosivos y dispositivos pirotécnicos.

d) productos que superen los 500 gramos de peso ó 500 mililitros de volumen y puedan 
ser utilizados como elementos arrojadizos, salvo que el producto en concreto o, en su caso, 
productos del mismo tipo, tengan permitida su expedición y venta de acuerdo con el 
apartado 4 del presente artículo.

e) cualquier clase de bebida alcohólica.
f) Introducir sustancias estupefacientes, psicotrópicas, estimulantes o análogas.

Artículo 26.  Previsiones contractuales y responsabilidad.
1. Los actos o contratos, cualquiera que sea la forma jurídica que revistan, por virtud de 

los cuales se permita o conceda la explotación de los establecimientos instalados en el 
interior del recinto deberán incluir en su contenido o clausulado la totalidad de las 
previsiones contenidas en el artículo anterior.

2. La responsabilidad por la expendición de las bebidas, alimentos y demás productos, 
que incumplan las normas sobre condiciones de rigidez y capacidad de los envases, 
corresponderá a quienes la efectúen.

Los organizadores de espectáculos deportivos en los que se produzcan las situaciones 
definidas en el párrafo anterior podrán ser igualmente sancionados cuando se incumplieren 
las medidas de vigilancia y control.

3. La concreta determinación e imputación de la responsabilidad se fijará de acuerdo con 
las previsiones del título II de la Ley 19/2007, de 11 de julio.

Sección 6.ª Cometidos y obligaciones del personal al servicio de los 
organizadores

Artículo 27.  Director de Seguridad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de 

Seguridad Privada, así en su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de 
diciembre, en los recintos donde se celebren competiciones de categoría profesional de 
fútbol y en aquellos otros que reglamentariamente se determinen, el Consejo de 
Administración o la Junta Directiva designarán un Director de Seguridad que, en el ejercicio 
de las funciones que le son propias, estará sometido a la autoridad del Coordinador de 
Seguridad y seguirá sus instrucciones en cuanto afecte a la seguridad del acontecimiento 
deportivo.

Artículo 28.  Efectividad de las obligaciones legales.
1. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales, los organizadores 

dispondrán del personal y de los medios adecuados para impedir a los asistentes la 
introducción o tenencia en el recinto de pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que 
impliquen una incitación a la violencia, al racismo, la xenofobia o a la intolerancia; bebidas 
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alcohólicas, y bebidas o alimentos de cualquier clase cuya introducción y tenencia esté 
prohibida conforme al artículo 25 del presente reglamento.

2. Asimismo, adoptarán las previsiones oportunas para impedir el acceso a cuantos 
traten de introducir en el recinto armas u objetos susceptibles de ser utilizados como tales, 
bengalas y fuegos de artificio, o presenten síntomas de hallarse bajo los efectos de bebidas 
alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes o sustancias análogas.

3. Queda prohibida en las instalaciones en que se celebren competiciones deportivas, y 
los organizadores serán responsables del cumplimiento de la prohibición, la introducción y 
venta de toda clase de bebidas alcohólicas; considerándose bebidas no alcohólicas aquellas 
no fermentadas, carbónicas o no, preparadas con agua potable o mineral, ingredientes, 
características y demás productos autorizados, y entendiéndose por bebidas alcohólicas 
aquellas que en volumen presenten una graduación alcohólica, en grados centesimales, 
superior al 1 por 100.

4. El personal del club o de la sociedad anónima deportiva impedirá la exhibición y 
retirará con carácter inmediato cualquier tipo de pancarta o similar que se exhiba en las 
gradas incitando a la violencia, así como cualquier clase de bebida, producto o alimento 
contrario a las prohibiciones anteriores.

Artículo 29.  Prohibición de acceso o expulsión del recinto.
1. Los clubes, sociedades anónimas deportivas u organizadores establecerán los 

mecanismos necesarios para hacer efectiva, por medio de su personal y/o medios técnicos a 
su alcance, la prohibición de acceso de las personas que hubieran sido sancionadas con 
dicha prohibición y cuya identificación les haya sido previamente facilitada por las 
autoridades gubernativas o por el Coordinador de Seguridad, así como, en su caso, la 
expulsión del recinto.

2. Para el cumplimiento de las obligaciones legales que se refieren en el artículo 28 y en 
el presente, el personal de los organizadores podrá instar el apoyo de los miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que se encuentren presentes.

Artículo 30.  Separación de aficiones de equipos contendientes.
1. El club o sociedad anónima deportiva organizadora de los encuentros 

correspondientes a competiciones de categoría profesional, establecerá un sistema que 
permita dirigir y acomodar a los componentes de aficiones de los equipos contendientes, 
situándolos en los espacios dispuestos al efecto, a fin de que estén separadas.

2. En los encuentros de otro nivel, los organizadores deberán también adoptar las 
medidas necesarias para separar adecuadamente en los recintos a los grupos de seguidores 
que pudieran originar enfrentamientos violentos.

Artículo 31.  Uso de dispositivos pirotécnicos en acontecimientos deportivos.
De acuerdo con las normas que al respecto se establezcan por las Administraciones 

competentes, sólo podrán utilizarse dispositivos pirotécnicos en los recintos deportivos 
previo acuerdo con el Coordinador de Seguridad, que adoptará las medidas pertinentes, y 
siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

a) En ceremonias de apertura y clausura, durante el descanso o después del encuentro.
b) Fuera de las gradas o de las vallas que las rodeen.
c) Que el manejo de los dispositivos pirotécnicos se lleve a cabo por profesionales 

autorizados al efecto, designados por el organizador del encuentro.

Artículo 32.  Acompañamiento de seguridad.
En los encuentros calificados de alto riesgo, tanto de carácter nacional como 

internacional, los grupos de seguidores serán acompañados por encargados que al efecto 
disponga el club o la sociedad anónima deportiva del equipo visitante que, con la antelación 
mínima de ocho días, lo comunicará al Coordinador de Seguridad.
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Artículo 33.  Formación profesional. Simulacros y emergencias.
1. Los clubes y sociedades deportivas tienen obligación de proporcionar una adecuada 

preparación profesional al personal fijo de los mismos, así como al contratado, para velar por 
la seguridad y el normal desarrollo de un acontecimiento deportivo, el cual tendrá la 
obligación de adquirir dicha preparación, a través de los cursos que a tal efecto se 
programen por los responsables de la organización policial, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 53 de este reglamento con la asistencia técnica de la Comisión Estatal contra la 
violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, y que constituirá requisito 
para su admisión o permanencia en el desempeño de sus funciones.

2. Los acomodadores de los estadios recibirán cursos e instrucciones especiales, 
impartidos por los clubes o sociedades anónimas deportivas, sobre sus tareas específicas y 
concretamente sobre colocación de aficiones de los equipos contendientes en los lugares 
que les estuvieren reservados.

3. Los clubes o sociedades anónimas deportivas organizarán simulacros de emergencia 
con los recintos desocupados, al menos una vez al año, en los que habrá de participar su 
personal para adquirir la experiencia técnica necesaria.

Artículo 34.  Agrupaciones de voluntarios.
1. Las agrupaciones de voluntarios constituidas al amparo del artículo 19 de la Ley 

19/2007, de 11 de julio, tendrán el marco de actuación, las funciones informativas, sistemas 
de identificación, derechos y obligaciones, selección, formación y perfeccionamiento de sus 
miembros que se determinen en la forma reglamentariamente prevenida, a instancia de la 
Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

2. Los miembros de estas agrupaciones, en su actuación en los acontecimientos 
deportivos, seguirán las instrucciones que al efecto impartan el Coordinador de Seguridad y 
el Director de Seguridad de la organización.

CAPÍTULO III
Funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Sección 1.ª Disposiciones preventivas y cautelares de carácter general

Artículo 35.  Funciones en materia de espectáculos deportivos.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desarrollarán en materia de espectáculos 

deportivos las funciones que se determinan en la Ley 19/2007, de 11 de julio y en este 
reglamento, además de las competencias generales que tienen asignadas en sus normas 
específicas, en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana y en el Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Artículo 36.  Calificación del riesgo.
1. Los centros directivos responsables de las organizaciones policiales colaborarán en la 

determinación de las variables a tener en cuenta para calificar con arreglo al baremo 
establecido el riesgo de todo acontecimiento deportivo.

2. El sistema de baremos será establecido, oficialmente y revisado anualmente, a 
propuesta de los responsables policiales, por el Ministerio del Interior, previo informe de la 
Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

3. Una vez fijado o revisado el sistema de evaluación aplicable, se comunicará a las 
federaciones deportivas y ligas profesionales y también a los clubes, sociedades anónimas 
deportivas u organizadores de espectáculos deportivos para que puedan calificar el nivel de 
riesgo de todos aquellos acontecimientos deportivos en que intervengan.

4. La información y las valoraciones que se obtengan en aplicación de los mecanismos 
previstos en los apartados anteriores, serán las que se tendrán en cuenta en la elaboración y 
aprobación de los Planes Individuales de Riesgos a que se refiere el artículo 7 del presente 
reglamento.
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Artículo 37.  Tareas informativas.
1. Los servicios competentes de los centros directivos responsables de las 

organizaciones policiales en la forma prevista en el artículo 6.1 del presente reglamento 
reunirán la información necesaria sobre grupos violentos en espectáculos deportivos, de 
modo que ante un acontecimiento concreto se disponga de elementos de juicio para prevenir 
posibles actuaciones violentas.

2. La información sobre el seguimiento de los grupos violentos y la dinámica de sus 
comportamientos se pondrá a disposición del Ministerio del Interior o del Coordinador 
General de Seguridad, en su caso, para que la transmitan a todos los responsables de la 
seguridad en los espectáculos deportivos.

Artículo 38.  Red preventiva de control.
Los responsables policiales de la seguridad en los espectáculos deportivos colaborarán 

estrechamente, intercambiándose la información disponible, directamente o a través de las 
autoridades gubernativas, constituyendo una red preventiva de control de los grupos 
violentos tanto nacionales como extranjeros.

Artículo 39.  Planos de instalaciones y llaves maestras.
Los servicios policiales actuantes dispondrán de llaves maestras del recinto para 

apertura de puertas y accesos al interior del mismo, así como planos de todas las 
instalaciones, todo lo cual habrá de ser facilitado por los clubes, sociedades anónimas 
deportivas u organizadores.

Artículo 40.  Reuniones previas.
Todo acontecimiento deportivo calificado de alto riesgo determinará la celebración de 

cuantas reuniones previas estimen necesarias el Coordinador de Seguridad y los demás 
responsables de la organización policial, debiendo participar el representante de los 
organizadores y los responsables de los servicios que se prevea vayan a actuar, en función 
del riesgo, como Policía Municipal, Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja, para la 
concreción y ejecución de las previsiones contenidas en el Plan Individual de Riesgos y las 
que en su caso pueda adoptar el Delegado del Gobierno, procediéndose a la delimitación de 
zonas de actuación y responsabilidad, dentro y fuera del recinto, antes, durante y después 
del acontecimiento.

Artículo 41.  Coordinación con otros servicios.
1. Los servicios policiales actuantes coordinarán a los demás servicios que participen en 

el acontecimiento deportivo, especialmente los mencionados en el artículo anterior, las 
agrupaciones de voluntarios y servicios sanitarios, así como a los servicios operativos de 
seguridad privada del propio club o sociedades anónimas deportivas.

2. Cuando se trate de acontecimientos deportivos que tengan lugar en comunidades 
autónomas que dispongan de Cuerpos de Policía propios, los responsables policiales 
establecerán las oportunas relaciones de información y colaboración.

3. En los encuentros internacionales, las autoridades gubernativas o el Coordinador 
General de Seguridad, en su caso, mantendrán las conexiones necesarias, previas o 
simultáneas, con los responsables policiales del país organizador o de procedencia del 
equipo visitante, para prevenir la comisión de actos violentos, racistas, xenófobos e 
intolerantes por los grupos seguidores que se desplacen para presenciarlos, 
intercambiándose toda la información disponible al respecto.

Sección 2.ª Medidas operativas, específicas y simultáneas

Artículo 42.  Dispositivo de seguridad.
1. Cada acontecimiento deportivo determinará la instrucción y puesta en marcha de un 

dispositivo de seguridad específico que garantice la movilización de los recursos policiales 
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necesarios en cada caso, para afrontar los movimientos de violencia, tanto en el interior 
como en el exterior del recinto y zonas adyacentes al mismo.

2. Este dispositivo comprenderá medidas preventivas y cautelares sobre los grupos 
identificados como violentos, así como los servicios de apoyo en los accesos y de vigilancia 
exterior o interior que, en cada caso, acuerden los responsables policiales y el Coordinador 
de Seguridad en el club, sociedad anónima deportiva o acontecimiento de que se trate.

Artículo 43.  Protección de participantes y público.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad serán directamente responsables de la protección 

de los asistentes, participantes y equipos arbitrales, dentro y fuera del recinto deportivo y 
durante el tránsito hasta y desde el mismo, y adoptarán para ello las medidas que resulten 
más idóneas, atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso.

Artículo 44.  Control de acceso al recinto.
1. En los accesos al recinto que a juicio de los responsables policiales resulten más 

conflictivos, se destacarán las unidades policiales intervinientes que se hubiese acordado 
con el Coordinador de Seguridad, para prestar servicio de apoyo al personal de vigilancia del 
club o sociedad anónima deportiva, y llevar a cabo los controles que eviten la infracción de 
las prohibiciones legales existentes.

2. Cuando se trate de encuentros calificados de alto riesgo se vigilarán las colas de 
taquillaje, evitando, en todo caso, su formación en línea perpendicular a la puerta en las 
horas inmediatamente anteriores a su celebración.

Artículo 45.  Control de alcoholemia y drogas.
Los responsables de la organización policial dispondrán las medidas técnicas que 

permitan incorporar al dispositivo de seguridad del recinto el control de alcoholemia y el de 
aquellos en los que se adviertan síntomas de hallarse bajo los efectos de estupefacientes, 
psicotrópicos, estimulantes o sustancias análogas. Estas medidas, una vez determinadas, se 
aplicarán en las áreas neutralizadas a que se refiere el artículo 48 de este reglamento.

Artículo 46.  Supervisión de actuaciones.
En especial, dichos responsables policiales supervisarán las actuaciones de los 

organizadores y de su personal, en lo que hace a sus obligaciones legales y exigirán con 
todo rigor el cumplimiento de la prohibición de acceso, de acuerdo con las previsiones 
contenidas en los artículos 29 y 30 de este reglamento.

Artículo 47.  Control de aforo.
Cuando se detecte un exceso de ocupación del aforo del recinto que pueda poner en 

peligro la seguridad de los asistentes, los servicios actuantes lo comunicarán de inmediato al 
Coordinador de Seguridad que en casos graves podrá acordar incluso la suspensión del acto 
deportivo, previa consulta con el Coordinador General de Seguridad o con la autoridad de la 
que dependa directamente.

Artículo 48.  Áreas neutralizadas.
En las inmediaciones de los recintos deportivos se delimitarán, por razones de 

seguridad, siempre que sea necesario, áreas neutralizadas con espacios acotados y 
reservados a los que se impedirá el paso del público en general y que servirán como pasillos 
de autoridades, como zona para situar las dotaciones de las fuerzas del orden, aparcamiento 
de vehículos policiales o permanencia de caballos, o para efectuar los controles a que se 
refiere el artículo 45 del presente reglamento y las demás diligencias y actuaciones que 
decidan los responsables de los servicios policiales actuantes.
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Artículo 49.  Control de grupos de seguidores.
Los miembros de la organización policial asignados al efecto dispondrán de los medios 

instrumentales necesarios para un efectivo control de los grupos de seguidores hasta el 
recinto deportivo y de regreso del mismo.

Artículo 50.  Oficinas móviles de denuncias.
En las proximidades de los recintos en que se celebren acontecimientos deportivos 

calificados de alto riesgo, se montarán oficinas móviles de denuncias y equipos de recepción 
de detenidos.

Sección 3.ª Prácticas de capacitación

Artículo 51.  Emergencias y simulacros.
Los simulacros de emergencias a que se refiere el artículo 33.3 se planificarán en 

colaboración con los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y se practicarán 
con la asistencia profesional de las unidades policiales especializadas, recabando el auxilio y 
colaboración de cuantos participen en las tareas de seguridad colectiva de los espectáculos 
deportivos.

Artículo 52.  Protección Civil.
Los servicios de Protección Civil prestarán toda la ayuda posible a las unidades 

policiales para que los efectivos especializados en la prevención de la violencia en los 
espectáculos deportivos se mantengan al corriente de las disposiciones técnicas y métodos 
de trabajo que, a este objeto y en el ámbito de su competencia, establezcan las autoridades 
responsables de Protección Civil.

Artículo 53.  Actividades de capacitación.
Las autoridades gubernativas o, en su caso, el Coordinador General de Seguridad, de 

acuerdo con las previsiones de la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la 
xenofobia y la intolerancia en el deporte, organizarán cursos de orientación técnica y 
actividades de capacitación destinados a los responsables de la seguridad privada 
contratados por los clubes o sociedades anónimas deportivas y agrupaciones de voluntarios 
que se constituyan, así como de formación y especialización de acomodadores y empleados 
de los organizadores de acontecimientos deportivos.

CAPÍTULO IV
Autoridades gubernativas y Coordinadores de Seguridad

Sección 1.ª Organización

Artículo 54.  Disposiciones generales.
1. En ejercicio de las competencias y responsabilidades que les atribuyen la Ley 

Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, y la Ley 
19/2007, de 11 de julio, el Ministerio del Interior, la Delegación o Subdelegación del Gobierno 
correspondiente, y las autoridades de las comunidades autónomas que ostenten 
competencia en materia de seguridad ciudadana:

a) Realizarán las funciones de coordinación general previstas en este reglamento y 
podrán nombrar Coordinadores Generales de Seguridad para territorios determinados o para 
modalidades deportivas concretas y, dependiendo funcionalmente de los mismos, 
coordinadores para recintos o acontecimientos deportivos concretos, con atribuciones 
limitadas al ámbito de la entidad o evento de que se trate.

Asimismo, y en defecto de lo anterior, podrá nombrar coordinadores de seguridad en 
otras competiciones profesionales o de especial riesgo.
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b) A fin de garantizar el cumplimiento de las sanciones de inhabilitación para organizar 
espectáculos deportivos y de prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo, dispondrán 
su anotación en el Registro Central a que hace referencia el capítulo VII de este reglamento.

2. Los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad actuarán coordinadamente en el 
ejercicio de sus respectivas competencias, a cuyo fin se promoverá la constitución de 
órganos bilaterales de cooperación entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y 
los de las comunidades autónomas que ostenten competencias en materia de seguridad 
ciudadana, a fin de compartir la información relevante en la gestión de los dispositivos de 
seguridad de los espectáculos deportivos, especialmente los calificados de alto riesgo, y en 
particular cuando supongan el traslado organizado de aficiones entre territorios cuya 
competencia en materia de seguridad ciudadana afecte a Administraciones diferentes.

3. El tratamiento de los datos que resulte necesario para el ejercicio por las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad de las funciones previstas en la Ley 19/2007, de 11 de julio y el 
presente reglamento, así como la comunicación de datos que sea precisa para el desarrollo 
de las funciones de cooperación y coordinación previstas en dichas normas se llevará a cabo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de carácter personal.

Artículo 55.  Competencia.
1. Las autoridades gubernativas o, en su caso, el Coordinador General de Seguridad 

asumirán las tareas de dirección, organización, coordinación y control de los servicios de 
seguridad con ocasión de espectáculos deportivos.

2. El Coordinador de Seguridad en cada club, sociedad anónima deportiva o 
acontecimiento deportivo asumirá estas mismas tareas a su nivel, bajo la directa 
dependencia de las Jefaturas Superiores de Policía, Comisarías Provinciales o Locales, 
Comandancias de la Guardia Civil, o de los órganos policiales de las comunidades 
autónomas que ostenten competencia en materia de seguridad ciudadana, según las 
demarcaciones en que a cada Cuerpo corresponda ejercer sus funciones.

Artículo 56.  Nombramiento.
Los Coordinadores Generales y los de recintos o acontecimientos deportivos concretos 

serán nombrados entre miembros de los Cuerpos Nacional de Policía, Guardia Civil o 
cuerpos policiales autonómicos, según proceda, a propuesta del Director General de la 
Policía y de la Guardia Civil, Jefes Superiores, Comisarios provinciales o locales, primeros 
Jefes de Comandancias de la Guardia Civil, o de los órganos policiales de las comunidades 
autónomas que ostenten competencia en materia de seguridad ciudadana.

Sección 2.ª Cometidos

Artículo 57.  Determinación de objetivos.
Las autoridades gubernativas y, en su caso, los Coordinadores Generales de Seguridad 

asumirán la fijación de objetivos y directrices, tanto de la acción policial como de la acción 
propia de los clubes o sociedades anónimas deportivas destinada a garantizar la seguridad y 
el normal desenvolvimiento de los espectáculos de que se trate, previniendo especialmente 
la producción de sucesos catastróficos o vandálicos.

Artículo 58.  Diseño del dispositivo de seguridad.
Teniendo en cuenta las orientaciones de la Comisión Estatal contra la violencia, el 

racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, las autoridades gubernativas o los 
Coordinadores Generales de Seguridad diseñarán el marco de actuación general del 
dispositivo de seguridad al que deberán atenerse los servicios policiales y los responsables 
de los clubes o sociedades anónimas deportivas, antes, durante y después del 
acontecimiento deportivo, dentro y fuera del recinto.

CÓDIGO DEL DERECHO DEL FÚTBOL

§ 16  Reglamento de prevención de violencia, racismo, xenofobia e intolerancia en deporte

– 360 –



Artículo 59.  Funciones de coordinación general.
Los responsables de la coordinación general de seguridad ejercerán específicamente las 

siguientes competencias:
a) Planificar los servicios de seguridad que, con carácter general, deban establecerse 

para la celebración de actos deportivos.
b) Coordinar los dispositivos de seguridad de los acontecimientos deportivos, 

convocando las oportunas reuniones cuando las circunstancias o la urgencia del caso así lo 
requieran.

c) Supervisar la actuación de los Coordinadores de Seguridad en cada club, sociedad 
anónima deportiva o acontecimiento deportivo.

d) Fijar las variables a tener en cuenta para calificar el riesgo de los acontecimientos 
deportivos, con arreglo al baremo establecido.

e) Ejercer las demás funciones de carácter general necesarias para la protección de 
personas, instalaciones o bienes con motivo de los acontecimientos deportivos.

Artículo 60.  Relaciones.
En el ejercicio de las indicadas funciones, los responsables de la coordinación general 

de seguridad mantendrán las necesarias relaciones de información y colaboración con las 
autoridades deportivas, centrales y autonómicas, así como con los responsables federativos, 
ligas profesionales y clubes o sociedades anónimas deportivas de todos los ámbitos o con 
cualquier otra persona o entidad organizadora de acontecimientos deportivos.

Artículo 61.  Funciones del Coordinador de Seguridad en cada club, sociedad anónima o 
acontecimiento deportivo.

El Coordinador de Seguridad en cada club, sociedad anónima o acontecimiento 
deportivo deberá organizar el dispositivo de seguridad específico; mantener las relaciones y 
comunicaciones necesarias con el Consejero Delegado o el representante del club y con el 
respectivo Jefe del Servicio de Seguridad; coordinar la actuación de todos los servicios que 
participen en el evento deportivo en función del riesgo, especialmente Policía Municipal, 
Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, agrupaciones de voluntarios y servicios sanitarios, a 
cuyo efecto convocará cuantas reuniones sean necesarias; ejerciendo especialmente las 
funciones que se indican a continuación.

a) Funciones a desarrollar en el exterior del recinto:
1.º Disponer el servicio en el exterior e inmediaciones del recinto con las dotaciones 

policiales determinadas por los responsables de la organización policial.
2.º Ordenar al Jefe del Servicio de Seguridad y empleados del club o sociedad anónima 

deportiva llevar a efecto controles de asistentes en los accesos más conflictivos.
3.º Controlar en todo momento el sistema de venta de billetes de entrada de modo que la 

ocupación no supere el aforo del recinto.
4.º Supervisar, en colaboración con las autoridades a que se refiere el artículo 37.1 del 

presente reglamento, el cumplimiento estricto de las obligaciones correspondientes a los 
organizadores con arreglo a lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de este reglamento.

5.º Disponer con los responsables de los servicios policiales el apoyo más adecuado 
para la efectividad de las medidas adoptadas por los organizadores en el recinto.

6.º Recomendar medidas para el acceso ordenado de los seguidores al recinto.
b) Funciones a desarrollar en el interior del recinto:
1.º Ejercer la dirección de la Unidad de Control Organizativo en los términos que 

establece el apartado 3 del artículo 14 de la Ley 19/2007, de 11 de julio.
2.º Reconocer previamente el recinto deportivo prestando especial atención a la 

compartimentación y separación de las aficiones de los equipos contendientes y a la 
ubicación de grupos presumiblemente violentos, racistas, xenófobos o intolerantes en los 
acontecimientos deportivos calificados de alto riesgo a riesgo moderado.
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3.º Disponer con los responsables de los servicios policiales el servicio de orden y el 
servicio de apoyo adecuado en el interior del recinto, determinando los efectivos policiales 
uniformados y de paisano que se vayan a utilizar.

4.º Supervisar las actuaciones de los responsables del club o sociedades anónimas 
deportivas en la ubicación de las aficiones de los equipos contendientes en las zonas 
previamente reservadas al efecto.

5.º Controlar que los organizadores hagan cumplir estrictamente las prohibiciones de 
venta de bebidas alcohólicas, armas y productos similares, y las reglas sobre envases de 
bebidas, alimentos o cualquier otro producto.

6.º Obligar a los responsables del recinto a la retirada inmediata de pancartas y símbolos 
que inciten a la violencia, el racismo, la xenofobia o la intolerancia exhibidos por los 
espectadores o asistentes.

7.º Mantener contacto permanente con las unidades policiales intervinientes situadas en 
el exterior del recinto y tener informados a sus responsables de cuantas incidencias se estén 
produciendo en el campo y afecten a la seguridad del acontecimiento deportivo.

8.º Identificar, con los medios técnicos de la Unidad de Control Organizativo y del recinto 
deportivo, a los grupos y personas de actitudes violentas o que provoquen a las aficiones de 
los equipos contendientes.

9.º Recomendar al público asistente, a través de megafonía, que respete las medidas de 
seguridad colectiva.

10.º Supervisar en su momento el desalojo del recinto, procurando su normalidad.
c) Otras funciones:
1.º Remitir informe después de cada acontecimiento deportivo, con expresión de las 

incidencias registradas, a los superiores o autoridades de que dependan, analizando el 
servicio de seguridad prestado y proponiendo las modificaciones pertinentes o el empleo de 
nuevos métodos de actuación, a los efectos prevenidos en los artículos 36 y 37 de este 
Reglamento.

2.º Proponer la apertura de expediente sancionador a los propietarios de las 
instalaciones deportivas, clubes, sociedades anónimas deportivas u organizadores, así como 
a los asistentes al espectáculo que hubieran participado en hechos tipificados como 
infracción, sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Comisión Estatal contra 
la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

3.º Respecto de la suspensión del encuentro o prueba y desalojo total o parcial del aforo, 
ejercer las funciones que prevé el artículo 15 de la Ley 19/2007, de 11 de julio, de acuerdo 
en su caso con el protocolo previsto en la letra e) del apartado 1 del artículo 3 del Real 
Decreto 748/2008.

CAPÍTULO V
La Unidad de Control Organizativo

Artículo 62.  Definición.
La Unidad de Control Organizativo es el centro, dotado del conjunto de medios que se 

determinan en los artículos siguientes y adecuadamente ubicado en las instalaciones 
deportivas, desde donde el Coordinador ejerce la dirección del dispositivo de seguridad, en 
todas sus fases, durante el acontecimiento deportivo, con la asistencia del responsable de 
seguridad del mismo, para facilitar su normal desarrollo.

Artículo 63.  Situación.
La Unidad de Control Organizativo estará situada en una zona estratégica y dominante 

del recinto deportivo, disponiendo de buenos accesos y comunicaciones con el interior y 
exterior del campo.
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Artículo 64.  Ubicación de los responsables de seguridad.
Los responsables superiores de los distintos servicios de seguridad, con presencia en el 

interior de los recintos, se situarán en las instalaciones de esta unidad durante la celebración 
de los encuentros deportivos.

Artículo 65.  Dotación.
Cada Unidad de Control Organizativo dispondrá, como mínimo, de los siguientes 

elementos: circuito cerrado de televisión, megafonía y enlaces de radio y telecomunicación, 
así como los demás medios que resulten necesarios para el control del recinto.

Artículo 66.  Circuito cerrado de televisión.
1. Este circuito contará con cámaras fijas y móviles.
2. Las cámaras fijas controlarán el exterior e interior del recinto, cubriendo las zonas de 

acceso y las gradas y proporcionando una visión total de aquél; en las competiciones 
oficiales de carácter profesional de fútbol grabarán el aforo completo del recinto a lo largo de 
todo el espectáculo desde el comienzo del mismo hasta el abandono del público.

3. Las cámaras móviles se situarán en los espacios que el Coordinador estime necesario 
controlar especialmente en cada acontecimiento deportivo, disponiendo, asimismo, de 
medios de grabación para registrar las actitudes de los asistentes y su comportamiento.

4. Las grabaciones efectuadas con el circuito cerrado de televisión se conservarán 
durante un mes, a contar desde la a conclusión del espectáculo, y se destruirán si vencido 
ese plazo no fueran requeridas por las autoridades competentes para fines de investigación 
o instrucción de procedimientos.

5. En los accesos a los recintos deportivos que cuenten con sistemas de grabación de 
imágenes se colocarán carteles informativos de esta circunstancia conforme a las 
instrucciones de la Agencia Española de Protección de Datos. Asimismo, los organizadores 
tendrán a disposición de los interesados, en los términos previstos en las Instrucciones de la 
Agencia Española de Protección de Datos, impresos en los que se detalle la información 
prevista en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal.

Artículo 67.  Megafonía.
1. La Unidad de Control Organizativo tendrá un sistema de megafonía propio, con 

capacidad y alcance suficiente para el interior y exterior del recinto y con dispositivo de 
seguridad que permita anular el sistema general de aquél.

2. El sistema de megafonía habrá de estar dotado de los medios humanos necesarios 
para efectuar la traducción y emisión de las indicaciones, advertencias o mensajes que 
hayan de efectuarse en más de un idioma.

Artículo 68.  Enlaces de radio y telecomunicaciones.
1. La emisora directora de la Unidad de Control Organizativo comprenderá las mallas 

integradas de la red de Policía Local, Medios Sanitarios y Protección Civil; las mallas de las 
unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad intervinientes del Operativo policial, 
incluyendo las unidades polivalentes de aquéllas, las del distrito policial, las especiales, las 
de escolta, helicópteros y TEDAX, así como las mallas policiales del servicio integradas por 
la oficina de denuncias, medios sanitarios y centros de detenidos.

Las diversas organizaciones que utilizan mallas de comunicaciones distintas de la del 
Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, como la Policía Local, Protección Civil o 
servicios sanitarios, entre otros, deberán facilitar el material, la información y los medios 
técnicos para integrar dichas mallas en la RED SIRDEE, de modo que uno o dos terminales 
funcionarán como emisora directora de la Unidad de Control Organizativo.

2. La central telefónica de la Unidad de Control Organizativo contará con las extensiones 
policiales exteriores e interiores que permitan, en todo momento, la comunicación libre con 
personal e instituciones relacionadas con la seguridad colectiva de los asistentes y del 
público en general.
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Artículo 69.  Personal técnico.
Los clubes, sociedades anónimas deportivas u organizadores de los acontecimientos 

deportivos proporcionarán el personal especializado necesario para el mantenimiento y 
asistencia técnica de todas las instalaciones integradas en la Unidad de Control 
Organizativo.

Artículo 70.  Financiación.
Serán de cargo de los propietarios de las instalaciones deportivas, sociedades anónimas 

deportivas o clubes todos aquellos medios de la Unidad de Control Organizativo que 
requieran construcciones, instalaciones o soportes fijos, mientras que corresponderá al 
Ministerio del Interior la aportación de los elementos móviles que sean de uso directo del 
Coordinador de Seguridad.

CAPÍTULO VI
Actas, informes y propuestas

Artículo 71.  Acta del espectáculo.
1. Finalizado el espectáculo deportivo, el Coordinador de Seguridad levantará acta, con 

la participación de los responsables de los servicios enumerados en los artículos 40 y 41.1 y 
del Consejero Delegado o representante del club, sociedad anónima deportiva u organizador 
del espectáculo.

2. En el acta, se harán constar:
a) El desarrollo y aplicación del dispositivo de seguridad, antes, durante y después del 

espectáculo.
b) Los actos violentos, racistas, xenófobos e intolerantes y demás incidencias 

producidas, que sean relevantes desde el punto de vista de la seguridad.
c) Las manifestaciones, sugerencias o propuestas que estimen necesario formular los 

asistentes sobre el diseño y aplicación del dispositivo de seguridad.
3. Del acta se extenderán copias para los clubes, sociedades anónimas deportivas 

participantes u organizadores, y para la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la 
xenofobia y la intolerancia en el deporte, a la que deberá ser enviada dentro de las cuarenta 
y ocho horas siguientes a la celebración del espectáculo.

Artículo 72.  Evaluación de medios, actuaciones y resultados.
Una vez concluidos los encuentros calificados de alto riesgo, los responsables de los 

servicios policiales actuantes analizarán los medios empleados, las actuaciones realizadas y 
los resultados obtenidos, proponiendo, en su caso, la modificación de los sistemas 
operativos utilizados o la adopción de otros nuevos para lo sucesivo.

Artículo 73.  Informe general.
Refundiendo los distintos informes formulados por los Coordinadores de Seguridad en 

los diferentes clubes, sociedades anónimas y acontecimientos deportivos, la Comisión 
Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte realizará 
informes globales, con los análisis generales que procedan y las propuestas 
correspondientes.

Artículo 74.  Propuestas sancionadoras.
1. De acuerdo con el acta que, de cada acontecimiento deportivo, haya levantado el 

Coordinador de Seguridad, y sin perjuicio de las competencias de la autoridad gubernativa, 
la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte 
podrá elevar propuesta motivada de instrucción de expedientes sancionadores a los 
organizadores, espectadores y cualquier otra persona que, a su juicio, pudiera haber 
incurrido en alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 19/2007, de 11 de julio.
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2. La autoridad gubernativa dará asimismo cuenta oportunamente a la Comisión Estatal 
contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte de los acuerdos de 
inicio de los procedimientos previa disociación de los datos de carácter personal contenidos 
en los mismos.

3. La Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el 
deporte actuará al respecto de acuerdo con lo previsto en este reglamento y en el Real 
Decreto 748/2008, por el que se regula la misma.

Artículo 75.  Excesos del aforo del recinto.
Se dará cuenta a la Administración tributaria, a los efectos oportunos, de los excesos 

que se produzcan en cada caso en la ocupación de los recintos respecto a los 
correspondientes aforos, con independencia del expediente administrativo sancionador, a 
efectos de realizar la exacción tributaria que eventualmente pudiera corresponder.

CAPÍTULO VII
Registro Central de Sanciones

Artículo 76.  Objeto y adscripción.
1. Se mantendrá un Registro Central de Sanciones en materia de violencia, racismo, 

xenofobia e intolerancia en el deporte –en lo sucesivo, el Registro– para inscribir las 
sanciones impuestas en aplicación del título II de la Ley 19/2007, de 11 de julio, y garantizar 
su cumplimiento.

2. Se inscribirán en el Registro las sanciones impuestas por las autoridades estatales o 
autonómicas competentes en la materia, que comunicarán la resolución sancionadora y los 
datos objeto de inscripción cuando la sanción adquiera firmeza en vía administrativa.

3. El Registro se adscribe orgánicamente al Ministerio del Interior, que tendrá la 
condición de responsable del fichero a los efectos previstos en la normativa reguladora de la 
protección de datos de carácter personal y ante el que podrán ejercitarse los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Artículo 77.  Protección de datos de carácter personal.
1. El Registro en materia de violencia, racismo, xenofobia e intolerancia en el deporte, 

así como la recogida y tratamiento de los datos que se inscriban en el mismo, se ajustarán a 
lo dispuesto en la legislación relativa a la protección de datos de carácter personal.

2. Se asegurará en todo caso el derecho de las personas que sean objeto de 
resoluciones sancionadoras a ser informadas de su inscripción en el Registro y a que sólo se 
mantenga el tiempo necesario para su ejecución. A tal fin, la autoridad sancionadora, al 
mismo tiempo que realiza la transmisión de los datos al Registro Central de Sanciones para 
su correspondiente anotación, comunicará dicho trámite al interesado.

3. De acuerdo con las disposiciones vigentes en la materia, tendrán acceso a los datos 
de este Registro los particulares que tengan un interés directo y manifiesto, así como las 
entidades deportivas a efectos de colaboración con las autoridades en el mantenimiento de 
la seguridad pública con motivo de competiciones o espectáculos deportivos.

Artículo 78.  Inscripción y cancelación de las sanciones.
1. Todo asiento registral deberá contener, cuando menos, las siguientes referencias:
a) Lugar y fecha del acontecimiento deportivo, clase de competición y contendientes.
b) Datos identificativos de la entidad deportiva, organizador o particular sancionado.
c) Infracción cometida, especificando el artículo de la ley en el que está tipificada y, en su 

caso, las circunstancias modificativas de la responsabilidad.
d) Sanción o sanciones impuestas, especificando el artículo de la ley en el que está 

tipificada, expresando con claridad su alcance temporal y geográfico, e indicándose la fecha 
a partir de la que se inicie la ejecución efectiva de la sanción, dato sin el cual no podrá 
realizarse la anotación.
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2. Se procederá de oficio e inmediatamente a la cancelación de los datos referidos a 
sanciones inscritas tan pronto como se haya dado exacto cumplimiento a las mismas 
durante su respectiva extensión temporal, o se hubiera notificado, en su caso, la estimación 
en vía judicial del recurso interpuesto contra la resolución sancionadora.

Artículo 79.  Gestión del Registro.
1. El encargado del Registro será directamente responsable del sistema de consulta y 

transmisión de los datos contenidos en el mismo.
2. Las inscripciones efectuadas en el Registro desde el momento en que se produzcan y 

hasta su cancelación se comunicarán, cuando así lo interesen, al Consejo Superior de 
Deportes, a los Delegados y Subdelegados del Gobierno, a los órganos competentes de las 
comunidades autónomas. Dichas inscripciones se comunicarán, asimismo, a los servicios de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que la Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil determine para la prevención de un peligro real para la seguridad publica en el ámbito 
de aplicación de la Ley 19/2007, de 11 de julio, y del presente reglamento.

Artículo 80.  Garantías de cumplimiento de las sanciones de prohibición de acceso a 
recintos deportivos.

1. A efectos del cumplimiento efectivo de la sanción de prohibición de acceso a recintos 
deportivos, y conforme a lo dispuesto en los artículo 25.2 y 29.4 de la Ley 19/2007, de 11 de 
julio, se adoptarán las medidas reguladas en este artículo.

2. El Registro dispondrá de una Sección en la que se inscribirán específicamente las 
sanciones de prohibición de acceso a recintos deportivos.

3. Las sanciones objeto de inscripción en esta Sección serán comunicadas por el órgano 
sancionador al propio Registro y a los organizadores de los espectáculos deportivos, 
especialmente los de la provincia de que se trate, con el fin de que éstos puedan verificar la 
identidad en los controles de acceso.

4. Cuando se trate de sanciones impuestas a personas seguidoras de las entidades 
deportivas por cometer los ilícitos definidos en los apartados 1 y 2 del artículo 2 de la Ley 
19/2007, de 11 de julio, el órgano sancionador las notificará al club o entidad deportiva a que 
pertenezcan con el fin de:

a) Aplicar la prohibición de apoyo que contempla el artículo 3, apartado 2, letra h) de 
dicha ley.

b) Retirarle su abono o la condición de socio o asociado durante todo el período de 
duración de la sanción conforme al artículo 25.1 de dicha ley.

5. A efectos de cumplimiento de la sanción de prohibición de acceso podrán articularse 
otros procedimientos de verificación de la identidad, que serán efectuados por miembros de 
la fuerzas y cuerpos de seguridad.

CAPÍTULO VIII
Medidas de apoyo a la convivencia y la integración en el deporte

Sección 1.ª Medidas de carácter preventivo y formativo

Artículo 81.  Del Plan de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia 
en el deporte.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 16 de la Ley 19/2007, de 11 
de julio, la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el 
deporte aprobará con carácter bienal un Plan que recogerá las medidas de carácter positivo 
que la misma impulsará en orden a la prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia en el deporte, atendiendo a los aspectos sociales y educativos, pudiendo 
incluirse campañas publicitarias y de concienciación, elaboración de materiales didácticos, 
acciones de formación y cuantas actuaciones contribuyan a fomentar los valores formativos 
del deporte a través de la convivencia y la integración intercultural por medio del deporte.
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2. La ejecución de las concretas medidas que se recojan en el Plan se podrá articular a 
través de convenios con las comunidades autónomas, entidades locales, federaciones 
deportivas españolas, ligas profesionales, asociaciones de deportistas y cuantos colectivos 
fomenten el juego limpio, la paz y la convivencia intercultural a través del deporte.

Artículo 82.  De las convocatorias de ayudas dirigidas a la ejecución de medidas 
preventivas y formativas.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 16 de la Ley 19/2007, de 11 
de julio, el Consejo Superior de Deportes mediante Resolución de su Presidente y en 
régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, convocará ayudas destinadas 
a financiar actividades que promuevan la convivencia y la integración a través del deporte y 
la sensibilización sobre los riesgos de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia 
en el deporte.

2. Los beneficiaros podrán ser las personas físicas y jurídicas tanto públicas como 
privadas, legalmente constituidas, así como las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o 
patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo 
todas o algunas de los siguientes tipos de actividades:

a) Campañas que difundan la deportividad, el juego limpio, la integración a través del 
deporte y el respeto mutuo entre deportistas, participantes y espectadores de competiciones 
deportivas.

b) Jornadas, debates, coloquios y foros de opinión que promuevan y fomenten buenas 
prácticas y la sensibilización sobre la deportividad, el juego limpio, la integración a través del 
deporte y el respeto mutuo.

c) La realización de estudios, informes y trabajos de interés, sobre causas, efectos y 
alcance de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

d) Otro tipo de actividades de contenido social y educativo, dirigidas a la prevención de la 
violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Sección 2.ª Del observatorio de la violencia, el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia en el deporte

Artículo 83.  Naturaleza, objeto y adscripción.
1. El Observatorio de la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el 

Deporte es un órgano de carácter consultivo cuyo objeto es desarrollar funciones de estudio, 
análisis, propuesta y seguimiento en materia de prevención de la violencia, el racismo, la 
xenofobia y la intolerancia en el deporte, de acuerdo con lo dispuesto la letra d) del artículo 
16 de la Ley 19/2007, de 11 de julio.

2. El Observatorio se adscribe orgánicamente al Consejo Superior de Deportes, a través 
de la Dirección General de Deportes.

Artículo 84.  Funciones.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1.d) del artículo 16 de la Ley 19/2007, de 11 

de julio, en materia de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en 
el deporte, el Observatorio llevará a cabo las siguientes funciones:

a) Constituir un fondo documental mediante la recopilación de datos estadísticos, y de 
estudios, informes, instrumentos internacionales, publicaciones y otros documentos, 
cualquiera que sea su soporte, que contengan información de interés sobre la materia.

b) Realizar estudios dirigidos a analizar en qué medida influyen sobre el comportamiento 
de los deportistas y los espectadores los factores tanto internos como externos del juego.

c) Promover ante las autoridades gubernativas, las entidades deportivas, los medios de 
comunicación social y la sociedad civil la adopción de las medidas derivadas de los estudios 
anteriores que contribuyan a la paz, la tolerancia y la convivencia en el deporte y a erradicar 
del mismo la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia.
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d) Informar en los procedimientos de elaboración de las disposiciones normativas 
relativas a la prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el 
deporte, expresando su opinión y proponiendo las modificaciones que estime convenientes.

e) Elaborar y proponer al Consejo Superior de Deportes, con carácter bianual, un plan de 
actuaciones en prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el 
deporte.

f) Colaborar con otros órganos, entidades e instituciones internacionales, estatales, 
autonómicas, locales o sociales que promuevan los mismos fines que el Observatorio.

g) Cuantas otras funciones se le atribuyan legal o reglamentariamente, o le sean 
encomendadas por la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia en el deporte.

Artículo 85.  Composición.
1. El Director General de Deportes del Consejo Superior de Deportes es el presidente del 

Observatorio, sin perjuicio de que pueda delegar la presidencia de las distintas reuniones del 
mismo en la persona que designe a tal efecto.

2. Son vocales del Observatorio:
a) Dos representantes del Ministerio del Interior designados por su titular.
b) Tres representantes del Consejo Superior de Deportes designados por su Presidente, 

uno de los cuales actuará como Secretario del Observatorio.
c) Un representante de la asociación de entidades locales españolas de mayor 

implantación en el ámbito estatal, nombrado por la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes de entre los propuestos por la misma.

d) Un representante del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, del Ministerio 
de Trabajo e Inmigración, nombrado por la Presidencia del Consejo Superior de Deportes de 
entre los propuestos por el mismo.

e) Dos representantes de la Real Federación Española de Fútbol, nombrados por la 
Presidencia del Consejo Superior de Deportes de entre los propuestos por la misma, siendo 
uno de ellos representante del colectivo arbitral.

f) Un representante de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, nombrado por la 
Presidencia del Consejo Superior de Deportes de entre los propuestos por la misma.

g) Un representante de la asociación de futbolistas españoles de mayor implantación, 
nombrado por la Presidencia del Consejo Superior de Deportes de entre los propuestos por 
la misma.

h) Un representante de la Asociación Española de la Prensa Deportiva, nombrado por la 
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de entre los propuestos por la misma.

i) Un representante de la asociación de peñas o de aficionados españoles de mayor 
implantación, nombrado por la Presidencia del Consejo Superior de Deportes de entre los 
propuestos por la misma.

j) Dos representantes de organizaciones no gubernamentales españolas de reconocido 
prestigio en la lucha contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia, nombrados 
por la Presidencia del Consejo Superior de Deportes.

k) Dos miembros nombrados por la Presidencia del Consejo Superior de Deportes de 
entre expertos de reconocido prestigio en materia de prevención de la violencia, el racismo, 
la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

l) Dos representantes de federaciones deportivas españolas en las que no exista Liga 
profesional, nombrado por la Presidencia del Consejo Superior de Deportes de entre los 
propuestos por las mismas.

m) Un representante del Ministerio de Igualdad.
n) Un representante del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y la No 

Discriminación por Origen Racial o Étnico.
3. En la composición del Observatorio se velará por la paridad entre hombres y mujeres, 

a cuyo fin las propuestas de nombramiento presentadas por las diferentes entidades que 
hayan de designar a dos o más representantes incluirán necesariamente a personas de 
distinto sexo.
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4. El Presidente del Observatorio, a propia iniciativa o por recomendación de alguno de 
sus miembros, puede acordar la asistencia de otras personas a las reuniones del 
Observatorio cuando lo estime conveniente para el logro de sus fines.

Artículo 86.  Régimen de funcionamiento.
1. El Observatorio se rige por lo dispuesto en el presente reglamento, pudiendo dictar 

sus propias normas de funcionamiento de conformidad con el mismo y sujetándose en lo no 
previsto por ellas en el mismo, a lo dispuesto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2. El Observatorio, a través de su Presidencia, actuará en coordinación con otros 
órganos de la Administración del Estado con competencias en materia de prevención de la 
violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, y especialmente, con la 
Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Sección 3.ª Distintivo «Juego Limpio»

Artículo 87.  Creación.
1. Se crea el distintivo «Juego Limpio» en el marco del artículo 16.1 c) de la Ley 19/2007, 

de 11 de julio, que se regirá por este capítulo y por sus disposiciones de desarrollo.
2. El distintivo «Juego Limpio» es una mención honorífica concedida por la Presidencia 

del Consejo Superior de Deportes a propuesta de la Comisión Estatal contra la violencia, el 
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, para reconocer la actitud de equipos 
deportivos, deportistas, técnicos, patrocinadores, medios de comunicación y de aficiones que 
se han destacado durante cada temporada deportiva por su conducta contra la violencia, el 
racismo, la xenofobia y la intolerancia y a favor de la paz, la tolerancia y la convivencia en el 
deporte.

3. La imagen gráfica del distintivo se establecerá mediante resolución de la Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes.

Artículo 88.  Modalidades y reglas de concesión.
1. El distintivo tendrá seis modalidades:
a) A equipos deportivos.
b) A aficiones.
c) A deportistas.
d) A técnicos.
e) A medios de comunicación.
f) A patrocinadores.
2. El distintivo se concederá:
a) En las competiciones oficiales de carácter profesional de fútbol y baloncesto.
b) En otras modalidades y competiciones deportivas, por Resolución de la Presidencia 

del Consejo Superior de Deportes.
3. En su modalidad de otorgamiento a equipos deportivos, el distintivo se concederá a 

aquél que durante cada temporada deportiva haya demostrado el mejor cumplimiento del 
régimen de prevención y lucha contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia 
en el deporte, a cuyo fin se tomarán en consideración:

a) Los datos estadísticos del número de sanciones disciplinarias impuestas durante la 
temporada a los integrantes del equipo deportivo, extraídos por la Comisión Estatal contra la 
violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte de las decisiones que le 
comunican los órganos disciplinarios competentes en aplicación del artículo 33.4 del Real 
Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre Disciplina Deportiva.

b) Los datos que voluntariamente suministren los equipos deportivos a la Comisión 
contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte en los quince días 
naturales siguientes a la celebración del último encuentro ordinario de la temporada de la 
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liga profesional correspondiente, en relación con actividades de fomento de la paz, la 
tolerancia y la convivencia en el deporte que hayan realizado los integrantes del equipo en 
cuestión durante la temporada.

4. En su modalidad de otorgamiento a aficiones, el distintivo «Juego Limpio» se 
concederá a aquélla que durante la temporada haya demostrado el mejor cumplimiento del 
régimen de prevención y lucha contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia 
en el deporte, a cuyo fin serán tomados en consideración:

a) Los datos relativos a sanciones impuestas en el marco del título II de la Ley 11/2007, 
de 11 de julio, como consecuencia de incidentes durante el desarrollo de espectáculos 
deportivos o próxima su celebración, que serán extraídos por la Comisión contra la violencia, 
el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte de las comunicaciones recibidas de 
las autoridades gubernativas competentes.

b) Los datos que voluntariamente suministren a la Comisión contra la violencia, el 
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte los grupos de aficionados formalmente 
inscritos en el libro-registro de seguidores del club, en los quince días siguientes a la 
celebración del último encuentro ordinario de la temporada de la liga profesional 
correspondiente, sobre las actividades de fomento de la paz, la tolerancia y la convivencia en 
el deporte que hayan realizado durante la temporada.

5. La Comisión Permanente de la Comisión contra la violencia, el racismo, la xenofobia y 
la intolerancia en el deporte elevará la propuesta de concesión del distintivo «Juego Limpio» 
a la Presidencia del Consejo Superior de Deportes en el plazo de un mes desde la 
celebración del último encuentro ordinario de la liga correspondiente, tomando en 
consideración los datos disponibles en ese momento.

Artículo 89.  Uso del distintivo.
1. El distintivo, que se concederá a la finalización de cada temporada deportiva, podrá 

ser utilizado por el beneficiario durante la temporada inmediatamente siguiente.
2. Los equipos deportivos que hayan recibido el distintivo «Juego Limpio» podrán 

incluirlo durante el período de disfrute del mismo en su equipamiento deportivo y en sus 
acciones de difusión. Su incorporación a las equipaciones oficiales de los deportistas no 
podrá considerarse como publicidad a efectos de las reglamentaciones deportivas o de los 
contratos sobre derechos de imagen suscritos por la entidad.

Artículo 90.  Retirada del distintivo.
El distintivo podrá retirarse durante su período de disfrute por la Presidencia del Consejo 

Superior de Deportes, a propuesta de la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra 
la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, por circunstancias 
sobrevenidas y debidamente motivadas.
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§ 17

Orden de 22 de diciembre de 1998 por la que se regulan las 
Unidades de Control Organizativo para la prevención de la violencia 

en los espectáculos deportivos

Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 309, de 26 de diciembre de 1998

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-1998-29838

La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, diseñó el marco jurídico de la actividad 
deportiva en España, teniendo en cuenta la evolución experimentada por la práctica 
competitiva y profesional durante el último decenio. Uno de los aspectos más destacables de 
la Ley es la incorporación de un conjunto de medidas cuya finalidad es la lucha contra la 
violencia en los espectáculos deportivos, que se contienen en su título IX y que reflejan la 
preocupación social por el incremento de este fenómeno.

Entre estas medidas destaca la creación de una Comisión Nacional Contra la Violencia 
en estos Espectáculos, integrada por representantes de la Administración General del 
Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones Locales, de las 
Federaciones deportivas españolas o Ligas profesionales más afectadas, de las 
Asociaciones de deportistas y por personas de reconocido prestigio en el ámbito del deporte 
y la seguridad.

Asimismo, la Ley prevé la intervención de un Coordinador de Seguridad en los 
acontecimientos deportivos al que corresponden las tareas de dirección, coordinación y 
organización de los servicios de seguridad, para lo cual establece, en su artículo 65.3, la 
obligatoriedad de instalar una unidad de control organizativo en las competiciones deportivas 
más relevantes y en aquellas otras en las que la Comisión Nacional Contra la Violencia lo 
recomiende.

El Reglamento para la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos, 
aprobado por Real Decreto 769/1993, de 21 de mayo, modificado parcialmente por Real 
Decreto 1247/1998, de 29 de junio, desarrolla las previsiones contenidas en la Ley 10/1990, 
sobre esta materia, aplicables a las competencias deportivas en el ámbito estatal o de 
carácter internacional, dedicando especial atención a la figura del Coordinador de Seguridad 
y, en su capítulo IV, a la infraestructura necesaria para la operatividad del sistema de 
prevención, contenida en la Unidad de Control Organizativo.

Transcurrido el plazo de tres años desde la entrada en vigor del Real Decreto 769/1993, 
de 21 de mayo, los recintos e instalaciones deportivas obligados a ello cuentan con las 
instalaciones necesarias para el funcionamiento de estas Unidades de Control Organizativo, 
por lo que, habiéndose iniciado ya su puesta en funcionamiento, se considera oportuno 
dictar ciertas normas para la aplicación de lo dispuesto en el citado Reglamento.

En su virtud, a propuesta de los Ministros del Interior y de Educación y Cultura, dispongo:
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Artículo 1.  
La utilización de las cámaras fijas y móviles del circuito cerrado de televisión, en los 

términos del artículo 61 del Reglamento para la prevención de la violencia en los 
Espectáculos Deportivos, aprobado por Real Decreto 769/1993, de 21 de mayo, así como el 
tratamiento de las imágenes y sonidos obtenidos están sujetos a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, y en sus normas reglamentarias de 
desarrollo.

A estos efectos, corresponde al Coordinador de Seguridad, de acuerdo con lo prevenido 
para el mismo en el capítulo III del Reglamento para la prevención de la violencia en los 
Espectáculos Deportivos, la custodia de dichas imágenes y sonidos y la responsabilidad 
sobre el ulterior destino, incluida su inutilización o destrucción. Asimismo, será el competente 
para resolver las peticiones de acceso o cancelación por los interesados.

El Coordinador de Seguridad decidirá la disposición de las cámaras móviles en cada 
acontecimiento deportivo.

Artículo 2.  
El Coordinador de Seguridad será responsable de la dirección operativa de las 

instalaciones de la Unidad de Control Organizativo durante todas las fases de celebración de 
los encuentros deportivos.

El Jefe del Servicio de Seguridad, designado por el Consejo de Administración de la 
Sociedad Anónima Deportiva o la Junta Directiva del Club o del Organizador, será 
responsable del mantenimiento de las instalaciones de la Unidad de Control Organizativo a 
fin de garantizar su plena operatividad, cuando se utilicen para otros fines diferentes a los 
indicados en el párrafo anterior o permanezcan inactivas.

Artículo 3.  
Las Unidades de Control Organizativo podrán ser utilizadas por los Clubes y Sociedades 

Anónimas Deportivas para acontecimientos y otras actividades no deportivas, si bien en 
estos casos será necesaria la previa autorización de la Dirección General de la Policía.

Artículo 4.  
De conformidad con lo previsto en el artículo 59 del Reglamento para la prevención de la 

violencia en espectáculos deportivos, el Coordinador de Seguridad y el Jefe de los Servicios 
de Seguridad del Club, Sociedad Anónima Deportiva u Organizador deberán permanecer en 
la Unidad de Control Organizativo, durante la celebración de los encuentros, así como el 
personal encargado de la manipulación de los elementos técnicos de videovigilancia, 
megafonía, comunicación y otros incorporados a la Unidad.

Cuando de la valoración del riesgo se deduzca que su presencia ha de ser necesaria, se 
incorporarán también a las instalaciones de las Unidades de Control los responsables de los 
demás servicios de seguridad actuantes y los responsables de los servicios de asistencia y 
otros que se consideren necesarios, bajo la coordinación del Coordinador de Seguridad, 
siempre que el espacio de las Unidades lo permita.

En caso contrario, estos últimos responsables permanecerán convenientemente 
ubicados y localizados en zonas aledañas y accederán a la Unidad a requerimiento del 
Coordinador de Seguridad cuando su presencia fuera necesaria según las eventualidades 
que puedan producirse.

Además del personal técnico necesario, para efectuar la traducción y emisión de las 
indicaciones, advertencias o mensajes que hayan de efectuarse en más de un idioma, 
deberán permanecer en la Unidad de Control Organizativo los traductores o intérpretes que 
sean necesarios, en función de las características del acontecimiento deportivo.

Artículo 5.  
El mantenimiento de los equipos móviles de uso directo del Coordinador de Seguridad se 

financiará con cargo a las cantidades previstas en el artículo tercero 1.b) del Real Decreto 
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258/1998, de 20 de febrero, de modificación parcial del Real Decreto 419/1991, de 27 de 
marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y premios en las Apuestas 
Deportivas del Estado y otros juegos gestionados por el Organismo Nacional de Loterías y 
Apuestas del Estado, y se dictan normas complementarias.

Disposición final única.  
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado».
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§ 18

Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. [Inclusión 
parcial]

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 274, de 15 de noviembre de 1988

Última modificación: 1 de marzo de 2023
Referencia: BOE-A-1988-26156

[ . . . ]
TÍTULO III

De la contratación publicitaria

[ . . . ]
CAPÍTULO II

De los contratos publicitarios

[ . . . ]
Sección 4.ª Contrato de patrocinio

Artículo 22.  
El contrato de patrocinio publicitario es aquél por el que el patrocinado, a cambio de una 

ayuda económica para la realización de su actividad deportiva, benéfica, cultural, científica o 
de otra índole, se compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador.

El contrato de patrocinio publicitario se regirá por las normas del contrato de difusión 
publicitaria en cuanto le sean aplicables.

[ . . . ]
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