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Resumen El objetivo de este estudio fue explorar las posibles situaciones de desigualdad percibidas por las mujeres deportistas de 
competición en la provincia de Córdoba (España) a partir de sus propias voces. La investigación, de tipo cualitativo, se diseñó si-
guiendo la Teoría Fundamentada. Se llevaron a cabo cinco grupos focales en los que participaron 45 mujeres practicantes de fútbol 
sala, balonmano, voleibol, atletismo, natación y esgrima. Los datos indican situaciones de desigualdad en diferentes ámbitos como la 
cobertura mediática, en términos de sentirse infrarrepresentadas y silenciadas en los medios de comunicación; el escaso apoyo y 
reconocimiento de las instituciones deportivas locales frente a las que tienen que demostrar altísimas cotas de rendimiento para ser 
valoradas; la escasa promoción y organización del deporte colectivo femenino en el contexto universitario, y el trato discriminatorio 
que perciben por parte de las distintas federaciones en aspectos como el acceso a las becas, el apoyo al deporte base y a los clubes, la 
continuidad de las selecciones andaluzas, la promoción de la asistencia a sus partidos y la implicación de los dirigentes en el fomento 
del deporte femenino. Los resultados ofrecen un diagnóstico de las necesidades reales sobre las que deberían construirse las actuacio-
nes para mejorar el sistema deportivo andaluz y alcanzar de esta manera una práctica deportiva igualitaria.  
Palabras clave: desigualdad, género, deporte de competición, estudio cualitativo, teoría fundamentada.  
 
Abstract: The objective of this study was to explore the situations of inequality perceived by female competitive athletes in the 
province of Córdoba (Spain) based on their own voices. The qualitative research was designed following Grounded Theory. Five 
focus groups were carried out in which 45 women practicing futsal, handball, volleyball, athletics, swimming and fencing participat-
ed. The data indicate situations of inequality in different areas such as media coverage, in terms of feeling underrepresented and 
silenced in the media; the lack of support and recognition of local sports institutions against which they have to demonstrate very high 
levels of performance to be valued; the inadequate promotion and organization of women's collective sport in the university context 
and the discriminatory treatment they receive from the different federations in aspects such as access to scholarships, support for 
grassroots sports and clubs, the continuity of Andalusian teams, the promotion of attendance at their matches and the involvement of 
the leaders in promoting women's sports. The results offer a diagnosis of the real needs on which the actions to improve the Anda-
lusian sports system should be built and thus achieve equal sports practice. 
Key words: Inequality, gender, competitive sport, qualitative study, grounded theory. 
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Introducción 
 
Desde sus orígenes, el deporte moderno ha sido un es-

pacio construido y dominado por hombres. El acceso de 
las mujeres a los escenarios deportivos ha sido fruto de 
contantes e intensas luchas frente a los estereotipos, pre-
juicios y creencias que han limitado o directamente prohi-
bido su participación.  

En España, el acceso de las mujeres al deporte ha 
transcurrido en paralelo a su lenta y progresiva incorpora-
ción al espacio público. A pesar de las mejoras alcanzadas, 
el reto de nuestra sociedad no debería terminar en asegu-
rar el acceso a la práctica deportiva, sino en alcanzar la 
igualdad efectiva (Martín, Soler & Vilanova, 2017). En 
este sentido, y según Leruite, Martos & Zabala (2015), es 
importante profundizar en los aspectos de su realidad 
social y en las dificultades que se encuentran en la cotidia-
neidad de sus vidas como deportistas.  

Estudios previos en el ámbito nacional han identificado 
varios escenarios en los que las deportistas se enfrentan a 
situaciones de desigualdad tales como la invisibilidad e 
infrarrepresentación en los medios de comunicación (Flo-
res & Amaru, 2022; Salido-Fernández & Muñoz-Muñoz, 
2021; Martínez-Abajo, Vizcarra & Lasarte, 2020; Rangel 
& Ramírez, 2018; López, 2016; Gómez, 2015; Sainz de 
Baranda, 2014; López, 2011), el escaso apoyo institucional 

de entidades locales y federaciones que se materializa so-
bre todo en la desigual asignación de recursos económicos 
incluso cuando consiguen mejores resultados que sus ho-
mólogos masculinos (Martínez-Abajo, Vizcarra, Lasarte & 
Aristizabal, 2021; Iglesia, Lozano & Manchado, 2013; 
Alfaro, Bengoechea & Vázquez, 2010), menor reconoci-
miento social (Martínez-Abajo et al., 2021; Pallarès, Azó-
car, Torregrosa, Selva & Ramis, 2008), escasa representa-
ción de las mujeres en los puestos directivos (Vilo, Castillo 
& Améstica, 2022; Acosta & Carpenter, 2014; Smith & 
Wrynn, 2013) y las dificultades de acceso, participación e 
inadecuada organización del deporte femenino universita-
rio (Camacho-Miñano, López-Gómez & Alfaro, 2019).  

La literatura recoge desde esta perspectiva trabajos que 
se hacen eco de propuestas a partir de las voces de mujeres 
deportistas para superar estas desigualdades y que se mate-
rializan, según Jaeger, Gomes, Silva & Goellner (2010), en 
exigir mayor inversión en la formación deportiva de las 
chicas, incentivar juegos coeducativos (sobre todo, en las 
categorías infantiles y juveniles), optimizar el seguimiento 
de las niñas para asegurar su permanencia, invertir en la 
ampliación de las oportunidades de práctica deportiva para 
las mujeres, reconocer los esfuerzos de estas para vencer 
las barreras establecidas en el deporte, y exigir que los 
medios amplíen los espacios de visibilidad femenina en las 
diferentes funciones y esferas deportivas. Ciclistas y 
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triatletas españolas participantes en otro estudio de Lerui-
te, Morente-Sánchez, Martos, Girela & Zabala (2016) 
recomendaron incrementar el número de ayudas económi-
cas a las deportistas, ampliar la cobertura mediática en 
términos cuantitativos y cualitativos por parte de las fede-
raciones deportivas e implementar medidas que permitan 
la conciliación con el resto de los ámbitos vitales de las 
deportistas.  

No obstante, es necesario reconocer la importancia de 
las políticas gubernamentales para el progreso del papel de 
la mujer en la sociedad española, las cuales también han 
tenido eco en el mundo del deporte. Bajo el marco de la 
Orden PRE/525/2005, se crearon los Programas Mujer y 
Deporte en el seno del Consejo Superior de Deportes 
(CSD), con el fin de superar las barreras que dificultan la 
realidad de una práctica igualitaria y favorecer la participa-
ción de las mujeres de todas las edades, modalidades de-
portivas, grados de implicación y/o competición y niveles 
profesionales (puestos técnicos, de gestión, administración 
y dirección). Entre las actuaciones más importantes desta-
can las subvenciones anuales para los programas específicos 
de Mujer y Deporte y la convocatoria de Ayudas a Mujeres 
Deportistas del CSD, dirigidas a facilitar la conciliación de 
la vida deportiva y personal a mujeres deportistas con 
licencia federativa en vigor por maternidad, conciliación 
de la vida deportiva y familiar, y/o formación académica 
reglada.  

En el territorio andaluz, la Ley del Deporte 5/2016, 
de 19 julio de Andalucía, se inspira en el principio de 
igualdad efectiva. Este reconoce el derecho al deporte con 
carácter universal e impone a todas las administraciones 
públicas el deber de garantizar el acceso de la ciudadanía a 
la práctica del deporte en igualdad de condiciones y de 
oportunidades. La Consejería de Turismo y Deporte 
(2017) creó el Programa Deporte e Igualdad cuyos objeti-
vos son: el fomento de la igualdad de participación de 
hombres y mujeres en las diferentes actividades que se 
realicen; la difusión del 'Manifiesto Andaluz por la Igual-
dad Efectiva de la Mujer' en el deporte, la apertura de 
disciplinas que, hasta el momento, eran exclusivas para 
hombres; y el equilibrio en el número de puestos directi-
vos ocupados por hombres y mujeres. Este programa sub-
raya la importancia de la formación del profesorado anda-
luz en igualdad de género y la difusión del papel de la 
mujer en las distintas esferas del deporte, así como el 
fomento de la participación de deportistas femeninas en 
edad escolar. 

El abordaje cualitativo de esta temática resulta opor-
tuno en tanto en cuanto este método proporciona una 
mayor profundidad de los datos y permite en mejor medi-
da que el cuantitativo captar cuestiones sensibles, a veces 
muy personales y que se cristalizan con sutileza (Hernán-
dez, Fernández-Collado & Baptista, 2006). Paralelamente, 
contribuimos a una literatura necesitada de trabajos cuali-
tativos en los estudios de mujer y deporte; que no limiten 
las posibilidades de respuesta y que recojan las propias 
voces de las mujeres estudiadas (Cala, 2004). 

En este contexto, el objeto de este estudio reside en 
explorar si las mujeres deportistas, las verdaderas protago-
nistas, perciben situaciones de desigualdad en el contexto 
en el que desarrollan sus vidas. En este sentido, podremos 
valorar a partir de sus propias voces, si detectan el impacto 
de las políticas descritas en su realidad social. La descrip-
ción de sus experiencias ofrece, al mismo tiempo, una 
información muy valiosa para re-evaluar las actuaciones 
recogidas en la normativa actual y como fuente para tener 
en cuenta a la hora de orientar el diseño de otras que per-
mitan mejorar el sistema deportivo andaluz y alcanzar de 
esta manera una práctica deportiva igualitaria.   

 
Material y método 
 
Esta investigación se aproxima a su objeto de estudio 

desde una metodología cualitativa, permitiendo identificar 
las situaciones de desigualdad vividas por las participantes 
en el contexto deportivo. El diseño metodológico se ha 
basado en la Teoría Fundamentada (Strauss & Corbin, 
2002) para captar los significados que estas mujeres atribu-
yeron a las diferentes temáticas planteadas. En este marco, 
la representación de la realidad social y generación de 
teoría requirieron de un método inductivo que se apoyara 
en el análisis de los datos (Andréu, García-Nieto & Pérez, 
2007).   

Participaron en este estudio 45 mujeres residentes en 
la provincia de Córdoba (España) con una edad media de 
28,22 años (DT= 11,06; mediana=23; min=18; 
max=58), de las cuales 12 practicaban atletismo (26,7%), 
11 balonmano (24,4%), 10 voleibol (22,2%), ocho fútbol 
sala (17,8%), tres natación (6,7%) y una esgrima (2,2%). 
La media de años de experiencia deportiva es de 13,58 
años (DT= 6,99; mediana=11; min=3; max=41). 

Para la selección de las participantes, por razones de 
eficacia, procedimos con dos tipos de muestro no probabi-
lístico distintos en función de si pertenecían a modalidades 
de equipo o individuales. Las primeras fueron selecciona-
das mediante un muestreo intencional, contactando con 
los entrenadores de equipos que, en su conjunto, respon-
dían a los criterios de la investigación, quienes, a su vez, 
nos permitirían acceder a las deportistas. Para las segun-
das, en cambio, el muestreo intencional se complicaba por 
hecho de tener que realizar la selección participante a 
participante, pues sabíamos que no todas las deportistas de 
un mismo club cumplirían con los criterios de inclusión. 
Por ello optamos por un muestreo por bola de nieve (Tay-
lor & Bogdan, 1986), a sabiendas de que quienes los cum-
plieran nos podrían remitir a otras que también lo hicie-
ran.  

Los criterios de inclusión para formar parte del estudio 
fueron: ser mujer, mayor de edad (a partir de 18 años), y, 
con objeto de asegurar en las participantes un mínimo de 
experiencia competitiva de alto nivel, tener al menos tres 
años de experiencia deportiva, y haber participado en 
Campeonatos de España (en el caso de las deportistas indi-
viduales), o que el equipo jugara en una División Nacional 
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o estuviera aspirando al ascenso (en el caso de los deportes 
colectivos). 

Se realizaron cinco grupos focales. Siguiendo las carac-
terísticas de esta técnica en cuanto a la composición de los 
grupos, organizamos los grupos en función de una caracte-
rística compartida por las participantes (Bisquerra, 2016; 
Krueger & Casey, 2015), en este caso, el tipo de deporte 
practicado. Un grupo estuvo compuesto por 8 jugadoras 
de fútbol sala; otro por 10 jugadoras de voleibol; otro por 
11 jugadoras de balonmano; otro por siete mujeres practi-
cantes de atletismo de categoría veterana con edades a 
partir de los 45 años; y otro por nueve practicantes de 
modalidades individuales (atletismo, natación y esgrima), 
con edades comprendidas entre los 20 y los 38 años, a las 
que le añadimos la etiqueta de “jóvenes” para diferenciarlas 
del grupo anterior. Todas las participantes se prestaron 
voluntarias a participar y firmaron un consentimiento 
informado al inicio de la sesión, pudiendo abandonar en 
cualquier momento. Las respuestas fueron anónimas y 
confidenciales y se recogieron respetando los principios 
éticos de la Declaración de Helsinki (Asociación Médica 
Mundial, 2013). Se asignó un código a cada participante 
para preservar su anonimato. Se detuvo el muestreo cuan-
do se alcanzó el nivel de saturación teórica (Glaser & 
Strauss, 1967). 

Los grupos focales fueron orientados por un guion se-
miestructurado que se fue enriqueciendo a través de las 
interacciones de los discursos de las participantes y estu-
vieron conducidos por dos investigadoras con experiencia 
y formación específica en conducción y acompañamiento 
de grupos focales. 

El material transcrito de las sesiones se analizó siguien-
do la Teoría Fundamentada (Strauss & Corbin, 2002) 
mediante un proceso de codificación abierta en el que se 
generaron las principales categorías y sus propiedades. De 
forma simultánea, en la codificación axial las categorías se 

fueron construyendo y ligando de forma sistemática a las 
subcategorías hasta que se integraron, y finalmente forma-
ron el árbol de categorías que se detalla en el siguiente 
apartado. El programa CAQDAS NVivo 11 Plus se utilizó 
para llevar a cabo los procesos de codificación abierta y 
codificación axial, combinando este análisis narrativo con 
otro más analítico a través de las matrices de codificación 
que permitieron profundizar en el análisis del discurso de 
las participantes según los diferentes atributos selecciona-
dos: etiquetado social del deporte (masculino, femenino o 
neutro), situación laboral, maternidad o rangos de edad 
(menores de 30 años, entre 30 y 40 años, y mayores de 40 
años). 

 
Resultados  
 
En el proceso de análisis de los datos se han identifica-

do cuatro categorías que abarcan los ámbitos de actuación 
ante las situaciones de desigualdad que se perciben en el 
contexto deportivo: cobertura mediática, apoyo de las 
entidades locales, apoyo federativo y promoción del de-
porte femenino universitario.  

En la tabla 1 se incluye una descripción y explicación 
de estas categorías, así como un acercamiento al número 
de referencias de codificación por cada una de las subcate-
gorías que puede ser un buen indicador para ver el peso de 
cada uno de estos valores en el discurso de las participan-
tes. No obstante, es recomendable que se utilicen con 
suma cautela y como una primera aproximación al discur-
so, que posteriormente se hará visible desde el dato tex-
tual ya que el número de referencias tiene que interpretar-
se teniendo en cuenta que la unidad de análisis es la unidad 
de significado (turnos individuales y extractos discursivos 
grupales) que tienen sentido en sí mismas (Trigueros, 
Rivera & Rivera, 2018).  

 
Tabla 1. 
Ámbitos de actuación para alcanzar una práctica igualitaria 

Categorías Descripción Referencias % 
1 Cobertura  mediática Percepciones que apuntan al desigual trato mediático que reciben por ser mujeres 13 19,7 

2 Apoyo de las entidades locales 
Percepciones que denuncian la falta de apoyo de las entidades locales que regulan 

el deporte 
18 27,3 

3 Apoyo federativo Percepciones que denuncian la falta de apoyo de las federaciones deportivas 31 47,0 

 

3.1 Acceso a las becas 
Reivindican la dificultad para acceder a las becas con las que mejorarían sus 

condiciones de entrenamiento 
7 10,6 

3.2 Apoyo económico a los clubes de 
deportes colectivos 

Percepciones que expresan la necesidad de las practicantes de deportes colectivos 
de recibir más apoyo económico para sus clubes 

3 4,5 

3.3 Fomento de las selecciones andaluzas 
femeninas 

Expresan la necesidad de que la federación fomente y mantenga las selecciones 
andaluzas femeninas de categorías inferiores 

12 18,2 

3.4 Fomento de la asistencia a los partidos 
Reivindican una mayor promoción por parte de la federación de la asistencia a sus 

partidos 
6 9,1 

3.5 Apuesta por el deporte base 
Expresan la necesidad de una mayor apuesta por el deporte base para evitar el 

fenómeno migratorio a otros deportes 
2 3 

3.6 Presencia femenina en los puestos 
directivos 

Percepciones que apuntan a que una mayor presencia de mujeres en puestos 
directivos podría ser un camino para un trato igualitario 

1 1,5 

4 Promoción del deporte femenino univer-
sitario 

Reivindican una mejor promoción y organización de la estructura deportiva 
universitaria 

4 6,1 

TOTAL  66 100 

 
Cobertura mediática 
La participación de las mujeres en el deporte transcu-

rre en paralelo a la evolución progresiva de su presencia en 

el espacio público. Este hecho tiene su transferencia en el 
deporte femenino que, como fenómeno social, deja paten-
te la invisibilidad a la que ha estado sometida y que se 
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materializa en este contexto en la repercusión mediática de 
sus logros. Esto se evidencia, sobre todo, en las voces de 
las practicantes de deportes colectivos. En primer lugar, 
estas destacan que los medios priorizan la atención mediá-
tica a determinados deportes como el fútbol, el baloncesto 
y el tenis, en los que se otorga una mayor visibilidad a los 
logros masculinos. Dos jugadoras de balonmano lo expli-
can en estos términos:  

Julia: pero ya no solamente femenino [se refiere al de-
porte practicado por mujeres] sino es por el deporte que 
practicas… [jugadora de balonmano] 

Patricia: porque es totalmente un deporte minorita-
rio… [jugadora de balonmano] 

En segundo lugar, se detecta que, cuando los medios 
cubren alguna noticia de un deporte practicado por muje-
res suelen hacerlo de aquellos en los que existen referentes 
de altísimo nivel internacional y de disciplinas individuales 
con un carácter neutro en términos de género. En este 
sentido, las participantes entienden que las mujeres tienen 
que alcanzar niveles de rendimiento muy elevados para ser 
“dignas” de una mínima atención mediática. En el caso de 
los deportes de equipo, las participantes critican que los 
equipos deportivos femeninos, incluso cuando consiguen 
grandes resultados a nivel internacional, no despiertan el 
interés mediático de sus homólogos masculinos: 

Aurora: yo pienso que son los medios de comunicación 
[prensa escrita y televisión] porque todos los deportes que 
salen son masculinos y si sale alguno femenino, ¿qué sale?, 
natación por Mireia Belmonte, o sale bádminton… ¿Cuán-
tas veces sale que ha ganado el campeonato de Europa 
cualquier equipo femenino? [jugadora de fútbol sala] 

Gloria: que hay mucha calidad, hay equipazos…De he-
cho, el campeón de Europa de fútbol sala femenino es el 
Atlético de Madrid Femenino, que es de aquí de España, es 
decir, un equipo español…Y qué va. [jugadora de fútbol 
sala] 

En esta misma línea, las jugadoras de voleibol señalan 
la escasa atención de la prensa local hacia las categorías 
inferiores, que son la base sobre la que se cimenta el futu-
ro del deporte competitivo. Explican que cuando han 
ganado torneos o han quedado en buenas posiciones, no 
reciben prácticamente atención mediática. Por el contra-
rio, identifican que otras noticias del entorno del fútbol 
masculino que estipulan menos relevantes, ocupan el espa-
cio que ellas consideran ser merecedoras.  

Lucía: en el periódico salen mucho menos las chicas y 
de voleibol, en general… […], solo cuando estaba el 
equipo de Superliga. Después, en las categorías nuestras de 
por ahí…, poco… [jugadora de voleibol] 

María: bueno hay veces que cuando nosotras hemos 
quedado terceras o así o hemos ganado aquello o lo que 
sea, salimos… esto [hace un gesto ejemplificando algo 
muy pequeño de tamaño], así y una esquina… [jugadora 
de voleibol] 

Mar: y a lo mejor la página te está hablando de que se 
ha lesionado uno del Córdoba [equipo masculino del Cór-
doba C.F.] en el entrenamiento... [jugadora de voleibol] 

Las participantes manifiestan que esta desigual cobertu-
ra mediática no solo se evidencia en el hecho de estar me-
nos presentes en los medios en cuanto al número de apari-
ciones, sino también en que, cuando lo están, ocupan 
espacios mucho más reducidos y con menor visibilidad. 
Aluden en varias ocasiones al espacio que los medios les 
conceden utilizando la expresión “una esquina”, que suelen 
acompañar con un gesto emulando algo de tamaño peque-
ño: 

Investigadora: por ejemplo, cuando vosotras ganáis, 
¿salís en el periódico? 

Todas a coro: sí. [jugadoras de balonmano] 
Ana: sí, aquí en una esquinita… [jugadora de balon-

mano] 
Miriam: nosotras en la prensa, cuando ponen alguna 

noticia, hoy por ejemplo me lo han dicho: “sí, salís en una 
noticia así” [hace un gesto como indicando algo pequeño], 
y somos el equipo femenino que está en la máxima catego-
ría en Córdoba y en un periódico de Córdoba, nuestra 
noticia es esto [repite el gesto anterior]. Si en las redes 
sociales como dice ella o en los medios de comunicación, 
tú no das protagonismo al deporte femenino y lo dejas en 
una esquina abajo a la derecha, el deporte cuando se hable 
de él quedará en una esquina abajo a la derecha… [jugado-
ra de fútbol sala] 

Incluso, en el caso de las futbolistas, relatan cómo ellas 
mismas son quienes redactan la crónica de sus propios 
partidos y las envían al periódico, lo que apuntan como 
otro ejemplo de esta falta de atención periodística hacia 
ellas. Estas situaciones que describen las participantes 
provocan una invisibilidad que ellas mismas sienten y criti-
can: 

Jimena: debajo de las esquelas… [risas] [jugadora de 
fútbol sala] 

Gloria: es que no nos conoce ni Dios… […], que aquí 
[en Córdoba]el único equipo en máxima categoría es el 
que tenemos…y nadie viene a vernos, nadie. Es muy difí-
cil, no tenemos ningún medio de comunicación que nos 
apoye en ese sentido. Bueno, últimamente el C., nos hace 
las crónicas todos los findes y tal, […], pero bueno, no 
vamos a ser tan malas, al fin y al cabo, nos publican una 
crónica y tal… [jugadora de fútbol sala] 

Daniela: pero la crónica no la hacen ellos, ¿no? [juga-
dora de fútbol sala] 

(Murmullo general) 
Nerea: ¡la crónica la hacemos nosotras! [jugadora de 

fútbol sala] 
Miriam: ¡ellos la adornan! [jugadora de fútbol sala] 
 
Apoyo de las entidades locales 
La falta de apoyo y de reconocimiento por parte de las 

entidades que gestionan el deporte en la ciudad de Córdo-
ba hacia las mujeres deportistas constituye, con diversos 
matices, un segundo denominador común en el discurso 
de las participantes. La actitud fue muy crítica con la ges-
tión de estas entidades en términos de reconocimiento y 
valoración igualitaria del deporte en la mujer. Al igual que 
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se percibía respecto al trato recibido por parte de los me-
dios, las deportistas entienden que las entidades locales 
valoran en mayor medida a determinados deportes y en 
categoría masculina. Así se ilustra, por ejemplo, en el 
siguiente extracto de dos grupos focales con deportistas de 
equipo:  

Lucía: yo creo que es más la ciudad que el resto […], 
yo creo que en otras ciudades se valora diferente el depor-
te… [jugadora de voleibol] 

María: ya, pero es que aquí voleibol masculino, como 
hemos dicho, no hay, lo que hay es fútbol, quinientos 
equipos de fútbol masculinos y baloncesto, quinientos 
equipos de baloncesto masculino, pero femenino, no… 
[jugadora de voleibol] 

Paola: en Córdoba, ¿cuántos equipos de hombres 
hay?... [jugadora de balonmano] 

Marina: muchísimos… [jugadora de balonmano] 
Paola: ¿4 o 5 por lo menos conocidos? Y de mujeres, 

uno. [jugadora de balonmano] 
Todas a coro: nosotras. [jugadoras de balonmano] 
Gloria: si es que nosotros no tenemos apoyo de ningu-

na institución aquí en Córdoba. Yo, que sepa, no sé ni 
quién es el presidente de aquí, de fútbol sala, no conozco 
ni al concejal de deportes de Córdoba y no sé nada porque 
aquí nunca pasa nadie a vernos, nadie. [jugadora de fútbol 
sala] 

En este mismo sentido, se identifica a partir de depor-
tistas de atletismo y natación la falta de reconocimiento 
por parte de las entidades responsables del deporte en 
Córdoba en términos de tener que pagar para entrenar en 
las instalaciones deportivas de la ciudad, no otorgar la 
importancia merecida a sus trayectorias deportivas y no 
promocionar ni valorar sus competiciones.   

Manuela: no se valen, mira yo cada vez que entro al F. 
pago mis dos euros…[atleta] 

Teresa: pero tío igual que pagamos todas Manuela, 
igual que nosotras en V., yo porque trabajo allí, pero 
cuando voy a R. o a cualquier otra piscina tengo que pa-
gar… […], claro, pero, quién se mueve para que ella…, 
es que volvemos a lo mismo…, ¿quién le pregunta a ella?, 
¿quién le dice?, es que es lo mismo…para mí que no te 
valoren la entidad, la instalación, es que no te valoren las 
personas que están detrás…[nadadora] 

Susana: señores, vamos a cuidar lo que tenemos… 
[…], estas mujeres que están representando Córdoba a 
nivel internacional…, vamos a prestarle un poco de apoyo 
que es lo mínimo, que cuesta dejar a una persona un pase 
para que entre, para que sea preferente [atleta] 

Sin embargo, en la valoración sobre el trato de dichas 
entidades en cuanto a dotación de ayudas económicas y 
materiales encontramos claras diferencias discursivas entre 
las deportistas de disciplinas de equipo y las de disciplinas 
individuales. Las primeras critican que esa baja valoración 
del deporte femenino cristaliza también en una desigual 
dotación de los recursos económicos disponibles por parte 
de las administraciones deportivas. Del mismo modo, 
denuncian que los recursos económicos recibidos por otras 

vías (TV, patrocinadores, etc.) son menores que los asig-
nados a los hombres incluso cuando las mujeres compiten 
en categorías superiores u obtienen mejores resultados 
deportivos: 

Paola: y más… ¿cómo se llama?... presupuesto…, que 
el ayuntamiento da más… [jugadora de balonmano] 

Ana: las subvenciones… [jugadora de balonmano] 
Paola: […], el año pasado…, mujeres, 1ª división, 

hombres en segunda, y se lo dan a ellos… [jugadora de 
balonmano] 

Patricia: eso pasa hoy en día. [jugadora de balonmano] 
Ana: nosotras estamos en una categoría por encima de 

ellos, ellos tienen una subvención de dinero mayor eco-
nómicamente que nosotras… [jugadora de balonmano] 

En contraste, estas desigualdades no son identificadas 
en el contexto de las deportistas que practican disciplinas 
individuales, que perciben un trato igualitario en términos 
de acceso a las ayudas económicas. En este sentido, una 
atleta manifiesta que, si esa situación de desigualdad a nivel 
económico sucediera, tendrían que defenderla ante las 
nuevas políticas de igualdad que, bajo su interpretación, 
surten efecto:  

Teresa: en los deportes individuales yo no he notado 
diferencia…[nadadora] 

Isabel: yo tampoco. [atleta] 
Teresa: socialmente sí, pero… [nadadora] 
Isabel: socialmente sí, […], pero institucionalmente, 

yo estoy con Teresa a que se equipara masculino y femeni-
namente, las ayudas, todo… […], el trato prácticamente 
es el mismo… [atleta] 

Susana: no porque no se lo pueden permitir, se tienen 
que pelear con la igualdad… [atleta] 

 
Apoyo federativo 
Las federaciones constituyen una de las estructuras or-

ganizativas sobre las que las mujeres empiezan a detectar 
un trato discriminatorio con respecto a los chicos u hom-
bres practicantes. Los ámbitos de actuación descritos, 
materializados a partir de las diferentes situaciones de 
desigualdad percibidas, son de muy diversa índole, y se 
detallan a continuación.  

 
Acceso a las becas  
Las becas constituyen una de las demandas más exigidas 

por las deportistas a las federaciones deportivas. La falta de 
un sustento económico que permita desarrollar al máximo 
sus competencias motrices es un obstáculo percibido para 
poder dedicarse exclusivamente al deporte y no tener que 
compatibilizarlo con un trabajo. La dificultad de los requi-
sitos que las federaciones requieren, en términos de méri-
tos y resultados conseguidos, es la principal queja que 
presentan a este respecto las jugadoras de fútbol sala, al-
canzables únicamente por una minoría muy selecta de 
jugadoras que compiten en igualdad de condiciones con 
una gran cantidad de solicitudes masculinas:  

Miriam: mira, yo llevo desde que tengo 16 años jugan-
do a alto nivel siempre y ni siquiera en la Universidad fui 
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capaz de acceder como deportista de alto rendimiento. 
[jugadora de fútbol sala] 

Gloria: es muy difícil, te piden muchos, muchos, mu-
chos requisitos…, a nosotros, por ejemplo, a nosotras, 
bueno, yo lo solicité el año pasado y entre otras cosas sí 
que es verdad que te piden, pódium en Campeonato de 
España con las selecciones autonómicas, […], luego tam-
bién haber quedado clasificada de la liga en 1ª o 2ª en Pri-
mera División…, haber participado en la selección espa-
ñola algunos años… [jugadora de fútbol sala] 

Miriam: ¿cuánta gente se mete ahí entonces?, ¿10 per-
sonas? ¿12? Que sean deportistas de altísimo nivel…, está 
totalmente mal hecho… [jugadora de fútbol sala] 

[…] 
Gloria: mira con decirte que yo el año pasado tuve que 

ir a Sevilla a pedir mi currículum deportivo con las selec-
ciones autonómicas, pues nada al estar allí, me dijeron: “te 
vamos a dar la inscripción y los papeles para que los relle-
nes, pero vete olvidando porque es súper difícil, porque 
esto lo solicita todo el mundo, todos los niños, sobre todo 
masculino y es muy, muy, muy difícil que te lo den”. [ju-
gadora de fútbol sala] 

Dos deportistas individuales defienden que las becas 
deben otorgarse durante el proceso de formación a las 
deportistas que presenten altos indicios de éxito:  

Teresa: eso es igual que las becas, ¿cuándo te dan las 
becas? Cuando llegas arriba, no para llegar. Al final todo 
está montado así, todo está montado al revés, […], nadie 
te da premios para que tú llegues. Te dan premios cuando 
ya has llegado. Entonces claro, al final, ¿cuándo te dan 
becas?, cuando eres bueno, no para llegar. [nadadora] 

Manuela: eso es como toda la vida, yo pienso que todo 
el mundo apuesta por el caballo ganador, nadie te da un 
premio porque seas campeona de tu casa. [atleta] 

 
Apoyo económico a los clubes de deportes colectivos 
La falta de apoyo económico por parte de las federa-

ciones a los clubes deportivos se presenta como otro de los 
lastres que impiden el desarrollo del deporte femenino, 
según la percepción de una parte de las participantes, 
principalmente, de las practicantes de deportes colectivos. 
Las jugadoras de fútbol sala y voleibol denuncian que mu-
chos clubes andaluces no pueden acometer los gastos de 
los viajes para disputar los partidos, tanto a nivel regional 
como nacional, y que la federación, como entidad organi-
zadora, podría establecer medidas para frenar esta situa-
ción:  

Gloria: […], el año pasado que nosotras jugamos en 
andaluza, hicieron dos grupos para que no fueran tan lar-
gos los desplazamientos y los clubes se lo pudieran… 
¿cómo se dice? ..., permitir. Pero este año lo han unificado 
otra vez, hay clubes que se han salido de competición 
porque no pueden realmente permitírselo y yo creo que, a 
nivel de federación, yo pediría eso, un poco más de apo-
yo… [jugadora de fútbol sala] 

Lucía: […], quizás a que ayuden a categorías como la 
nuestra tiren para delante o podamos…, por ejemplo, si 

nosotras hemos quedado primeras o segundas, nos hubié-
semos mantenido en la liga a la que habíamos ascendido, 
pues ayudas para eso… […], hay que pagar por jugado-
ra… [jugadora de voleibol] 

Davinia: el transporte…, en liga nacional, hay que via-
jar a Mallorca, a Canarias…, ¿cómo te pagas eso? [jugado-
ra de voleibol] 

 

Fomento de las selecciones andaluzas femeninas de 
categorías inferiores 

Las percepciones de las deportistas apuntan que, en 
Andalucía, existían en el momento de la toma de los datos, 
selecciones masculinas de fútbol sala de prácticamente 
todas las categorías. No obstante, el panorama femenino 
no discurría en la misma línea, ya que las jugadoras mani-
festaron no tener, entre otras, selección andaluza absoluta 
en la actualidad: 

Gloria: masculina hay de todas las categorías habidas y 
por haber, hay sub-16, sub-19, no sé cuánto, absoluta… 
[jugadora de fútbol sala] 

Investigadora: ¿no tenéis selección absoluta vosotras? 
Todas a coro: no. [jugadoras de fútbol sala] 
Añaden que cuando han formado parte de las seleccio-

nes no se han sentido reconocidas ni apoyadas por los 
cargos directivos en los partidos decisivos en los que se 
juegan, como, por ejemplo, un ascenso a la máxima cate-
goría. Perciben una desconsideración hacia ellas y que el 
equipo técnico compensa con su implicación en su “causa”: 

Nerea: […], sí, los entrenadores, el preparador físico y 
todo de la selección te animan mucho pero luego viene el 
presidente y te dice: “venga vale sí, tened mucha suerte” y 
ya está…y luego cuando terminamos y perdemos, baja, se 
queja y dice: “es que no tenemos equipo, es que las niñas 
son…”, voy a decir una palabrota…[risas]: “las niñas son 
un desastre, son una mierda, no saben jugar”. [jugadora de 
fútbol sala] 

 
Fomento de la asistencia a los partidos 
La falta de público a las competiciones es un hecho que 

denuncian, principalmente, las practicantes de deportes 
colectivos. Consideran que no se invierte el mismo esfuer-
zo que el que se realiza para otros deportes como el fútbol 
o el baloncesto en categoría masculina. Para ellas, el sen-
tirse apoyadas por la asistencia a sus encuentros es percibi-
do como el reconocimiento a sus esfuerzos. Varias jugado-
ras relatan:  

Lucía: deberían promocionar más el deporte. Que el 
voleibol sea algo más o menos igual al baloncesto, al fút-
bol… […], de recursos y que la gente venga a vernos y 
que la gente conozca más sobre el voleibol. [jugadora de 
voleibol]  

Aurora: a mí me gustaría que se diera mucha publici-
dad a nuestro equipo, al fútbol sala, porque tener un peda-
zo de pabellón como el que tenemos y que no se llene 
ningún día, ningún sábado, es muy triste… [jugadora de 
fútbol sala] 

Miriam: que vengan diez personas a vernos jugar…, 
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[…], eso es triste, ¿eh?, […], y que veas que después se 
llena el pabellón con el baloncesto de los chicos… [juga-
dora de fútbol sala] 

Gloria: incluso muchas veces nos juntamos aquí con 
más gente del equipo contrario animando a las contrarias 
que realmente gente de nuestra… […], sería, sería mara-
villoso jugar ahí con…, […], aunque sea con una grada 
medio llena, no pedimos un llenado entero como el balon-
cesto, pero un cuadradito que veas que haya gente…[risas] 
[jugadora de fútbol sala] 

 
Apuesta por el deporte base 
Algunas participantes señalan que la apuesta por la 

creación y consolidación de una red sólida de categorías 
inferiores en los deportes en los que se detecta un alto 
índice de abandono supondría un elemento de contención 
para frenar el fenómeno “migratorio” hacia otros deportes 
estructuralmente mejor organizados. Esta situación provo-
caría que las niñas que presentan elevados índices de com-
petencia motriz en estos deportes permanecieran y no se 
vieran inducidas a decantarse por otras prácticas en las que 
puedan sentirse más acogidas. Una jugadora de fútbol sala 
comenta a este respecto:  

Gloria: […], el problema es que todo viene de federa-
ción, es que no dan apoyos, no dan nada para que los clu-
bes se animen a sacar equipos femeninos infantiles, alevi-
nes, benjamines, […], un poco más de fomento, ayudar a 
diferentes clubes a sacar equipos base o no sé, es que si no, 
nosotras porque…, no sé cuántos años nos quedarán ju-
gando, hay niñas, muchísimas y muy buenas, que no tienen 
la oportunidad y se van a jugar con los niños y llegan a una 
categoría en la que ya no pueden seguir compitiendo con 
niños y lo dejan…[…], se van a baloncesto, se van a volei-
bol, se van a no sé qué…, entonces es una pena que esas 
niñas se pierdan por el camino cuando realmente tienen 
mucha calidad… [jugadora de fútbol sala] 

 
Presencia femenina en los puestos directivos 
Una mayor presencia de mujeres en los cargos directi-

vos de las federaciones, o incluso hombres que fueran 
sensibles y estuvieran dispuestos a cambiar las situaciones 
de desigualdad que viven las deportistas, podría ser un 
punto de partida con el que hacer frente a la problemática 
descrita en el ámbito del apoyo de las federaciones depor-
tivas de deportes colectivos practicados por mujeres:  

Gloria: pero es que creo que también depende de la in-
competencia que hay en federación y la gente…Hay mu-
chísimas personas masculinas, sobre todo, eso otra cosa 
que no entiendo… […], gente masculina, que tampoco 
apoya al femenino. [jugadora de fútbol sala] 

 
Promoción del deporte femenino universitario 
Las voces de dos jugadoras de fútbol sala reclaman la 

necesidad de promocionar en mayor medida el deporte 
femenino en el ámbito universitario. Las participantes 
perciben que en otros países se apuesta más por este si lo 
comparan con la situación que ellas han vivido en España. 

Una de las jugadoras relata cómo notó una falta de organi-
zación y promoción del fútbol sala femenino en la univer-
sidad en la que ella cursó sus estudios. No obstante, identi-
ficamos, a partir de su voz, cómo existen otras universida-
des en el territorio nacional que sí realizan una apuesta 
fuerte por el deporte femenino con iniciativas que pro-
mueven su desarrollo:  

Miriam: en las Universidades, por ejemplo, en otros 
países, está mucho más fomentado el deporte femenino 
que aquí, muchísimo más, es más yo pienso que aquí no 
está para nada fomentado. Yo llegué a la Universidad… y 
allí podías, sí, hay un trofeo que se llama Trofeo Rector, 
que te juntas y juegas ocho partidos, pero no había ninguna 
organización buena, no hay entrenamientos, no hay 
reuniones para hacer que la gente sepa que esto existe, 
para fomentar que la gente quiera hacerlo…, […], por 
ejemplo, la UCAM sí que lo tiene…, ¿por qué la UCAM sí 
y el resto de Universidades no?, […], ¿qué se tiene que ir 
la gente a estudiar a Murcia para poder desarrollarse y 
fomentar ese tipo de deporte? 

La situación que identifican en el panorama internacio-
nal dista en gran medida de la identificada en España. Una 
jugadora relata que solo algunas universidades españolas 
(alude a las de carácter privado), apoyan el deporte feme-
nino con algunas medidas como la subvención de la mitad 
de la cuantía de la matrícula y gastos asociados. Por el 
contrario, reclama que las universidades americanas reali-
zan una fuerte apuesta por el deporte femenino y que eso 
se traduce en un mayor reconocimiento en términos de 
recursos económicos y cobertura mediática. La jugadora 
de fútbol sala comenta a este respecto:  

Aurora: yo hace poco tuve que hacer un trabajo acerca 
de eso, acerca de las Universidades y por ejemplo en Esta-
dos Unidos si tú conoces algo de fútbol femenino lo cono-
ces gracias a la selección de Estados Unidos o de algún 
equipo asiático, ¿por qué?, porque son los que más cobran, 
los que más salario tienen, los que más reconocimiento, 
medios de comunicación… y aquí en España, o te vas a 
UCAM Murcia o no te subvencionan nada, como mucho 
en algunas privadas de Madrid, te subvencionan el 50% y 
con muchísima suerte ni siquiera, en cambio [bufido] cual-
quier deporte masculino te lo subvencionan en cualquier 
lado. 

 
Discusión 
 
Los datos producidos por las participantes inducen a 

pensar que la igualdad en el acceso a los escenarios depor-
tivos no garantiza unas condiciones de práctica igualitarias 
para las mujeres.  

Las voces de las participantes en este estudio se en-
cuentran en consonancia con los resultados obtenidos en 
diversas investigaciones previas en el contexto español que 
identificaron que las mujeres se encuentran infrarrepresen-
tadas y silenciadas en los medios de comunicación (Flores 
& Amaru, 2022; Martínez-Abajo et al., 2020; Rangel & 
Ramírez, 2018; López, 2016; Gómez, 2015; Sainz de 
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Baranda, 2014; López, 2011). Del mismo modo, perciben 
que deben demostrar elevadas cotas de rendimiento para 
merecer atención mediática (Oliveira, Altmann & Mar-
ques, 2019). Asimismo, en sintonía con resultados de 
estudios como el de Martínez-Abajo et al. (2020), las 
participantes denuncian que las lesiones de los hombres 
tuvieron prioridad frente a las noticias de logros deporti-
vos de las mujeres deportistas.  

El discurso de estas mujeres deportistas muestra su 
plena consciencia y denuncia de la jerarquización de la 
información en función del género. Jerarquización que, 
ante la opinión pública, presenta al deporte femenino no 
solo como menos importante que el masculino, sino como 
poco relevante en general, lo cual dificulta su reconoci-
miento y valoración social (Sainz de Baranda, 2014), pro-
vocando, a su vez, que no existan otros modelos de refe-
rencia que no sean los del varón deportista (Gómez, 
2015). La literatura precedente recoge que se debe reali-
zar una apuesta por el aumento de la presencia mediática 
de mujeres deportistas en los medios para dotar de refe-
rentes a las niñas y que, de esta manera, tengan un espejo 
en el que mirarse (Martínez-Abajo et al., 2020; Gómez, 
2015; Leruite et al., 2015; López, 2011; Vázquez, 2002).  

Las participantes tanto de disciplinas colectivas como 
individuales denuncian la falta de apoyo y reconocimiento 
social que viven por parte de las instituciones (Martínez-
Abajo et al., 2021). No obstante, identificamos diferencias 
discursivas entre las participantes de modalidades colecti-
vas e individuales con respecto al apoyo económico perci-
bido por dichas instituciones. En consonancia con los re-
sultados de Iglesia et al. (2013), las atletas eran las depor-
tistas que percibían en menor medida las situaciones de 
discriminación económica frente a las deportistas de otras 
modalidades.  

Sus voces muestran el trato discriminatorio que reci-
ben en varios ámbitos de actuación desde las diferentes 
federaciones que regulan sus deportes, y que se acentúa 
más aún en el ámbito de los deportes colectivos, entre los 
que destacan: la dificultad en el acceso a las becas (Martí-
nez-Abajo et al., 2021; Costa, Viera & Silva, 2015) y el 
inexistente apoyo durante el camino a conseguirlos, debi-
do a que las medidas para favorecer el desarrollo y la im-
plicación de las mujeres en el deporte de competición se 
centran en aquellas con los logros demostrados en compe-
ticiones nacionales e internacionales (Alfaro, 2004). Las 
practicantes de deportes colectivos —de manera más 
acentuada las practicantes de voleibol y fútbol sala— de-
nuncian el escaso apoyo económico que las federaciones 
aportan a los clubes para que puedan mantenerse en las 
categorías a las que ascienden (Martínez-Abajo et al., 
2021); la escasa promoción que se realiza para fomentar la 
asistencia a los partidos de una forma igualitaria a la que 
perciben que se hace en otros deportes en categoría mas-
culina; la falta de continuidad de las selecciones andaluzas, 
la inexistente apuesta por el deporte base con el fin de 
consolidar la adhesión al deporte desde la infancia y ado-
lescencia (Costa et al., 2015) y las actitudes desconsidera-

das que perciben por parte de los representantes de la 
federación cuando no alcanzan los resultados deseados 
(Flores & Amaru, 2022; Martínez-Abajo et al., 2020). En 
este contexto, y en línea con Vázquez (2002), entendemos 
que la baja consideración cultural que ostentan las discipli-
nas deportivas etiquetadas como masculinas cuando son 
practicadas por mujeres, las sitúa en una posición de infe-
rioridad con respecto a los hombres. Un aspecto muy 
significativo, que también relatan, es la escasa presencia de 
mujeres en los puestos directivos, tal y como previamente 
han recogido investigaciones previas (Vilo et al., 2022; 
Acosta & Carpenter, 2014; Smith & Wrynn, 2013). Esta 
cuestión da cuenta de un ámbito más en el que la mujer se 
encuentra en desigualdad en cuanto al acceso a posiciones 
de autoridad dentro del mercado de trabajo (Cainzos, 
2021).  

Por último, la escasa promoción del deporte femenino 
en el ámbito universitario que reclaman algunas futbolistas 
coincide con el estudio de Camacho-Miñano et al. (2019), 
que afirma que las mujeres han sufrido las mismas dificul-
tades de acceso y participación en el deporte universitario 
que en los otros escenarios deportivos, que, entre otras 
causas, se ve frenada por la influencia de los estereotipos 
de género, por los modelos deportivos que mayoritaria-
mente están dirigidos a la población masculina y por las 
propias estructuras y organizaciones deportivas que suelen 
estar pensadas por y para hombres universitarios. No obs-
tante, algunas universidades han hecho esfuerzos para 
fomentar la participación de las mujeres en el deporte 
universitario. Prat, Soler & Carbonero (2012) diseñaron 
una iniciativa en la que incluyeron actividades deportivas 
de distinta índole con las que buscaban concienciar, atraer 
y conseguir adherencia al deporte de las estudiantes uni-
versitarias. A pesar de que se consiguieron buenos resulta-
dos desde una perspectiva cuantitativa, detectaron algunos 
puntos débiles en la participación femenina, como por 
ejemplo en las actividades de competición. En este senti-
do, y tal y como ya sugirieron Martín et al. (2017), el 
hecho de que “ganar” no se encuadre dentro del estereoti-
po de feminidad, puede inducir a que el significado de la 
competición pueda, en principio, resultar poco atractivo 
para las mujeres y desencadenar que se decidan por prácti-
cas más acordes a su proceso de socialización.  

 
Conclusiones 
 
Las deportistas participantes en este estudio señalan va-

rios escenarios sobre los que es necesario actuar para ga-
rantizar unas condiciones de práctica igualitarias, entre los 
que destacan: un trato mediático discriminatorio por el 
que se sienten infrarrepresentadas y silenciadas en los 
medios de comunicación a pesar de alcanzar elevadas cotas 
de rendimiento; la falta de apoyo (social y económico), así 
como el reconocimiento y la valoración que las institucio-
nes que regulan el deporte en Córdoba deberían hacer a 
sus trayectorias deportivas; en el contexto de las federa-
ciones deportivas son necesarias actuaciones en torno a 
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equilibrar el acceso a las becas, el apoyo económico a los 
clubes, apostar por el deporte base (sobre todo en el fút-
bol sala), promocionar la asistencia a sus partidos, erradi-
car las actitudes desconsideradas de los directivos hacia sus 
resultados deportivos y fomentar la presencia femenina en 
los puestos directivos. El deporte femenino universitario 
es otro ámbito en el que las practicantes de fútbol sala 
perciben desigualdades.   

Este estudio pretende actuar como altavoz de los dis-
cursos de las deportistas de competición. Lamentablemen-
te, los resultados apuntan que las mujeres continúan en-
frentándose a situaciones de desigualdad que ya han sido 
descritas por investigaciones previas. En ese sentido, con-
sideramos que es necesario que las actuaciones recogidas 
en el marco político-normativo andaluz futuro se ajusten y 
respondan en mayor y mejor medida a las necesidades 
percibidas por las propias deportistas. Del mismo modo, 
consideramos que es necesario un cambio cultural que se 
cimente desde los currículums escolares y que se oriente a 
desterrar, entre otros aspectos, los estereotipos de género 
que continúan lastrando las posibilidades de las mujeres de 
disfrutar de unas condiciones de práctica igualitarias. 
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