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Resumen. La realidad de las mujeres sigue siendo explicada por los medios de comunicación desde 
una perspectiva androcéntrica, a pesar de una mayor presencia femenina en la esfera pública. En el 
contexto del periodismo deportivo, la cobertura mediática de las deportistas es discreta, incluso nula. 
Cualitativamente, la información referida a las mujeres y a su actividad recurre de manera reiterada a 
los estereotipos de género. Ello se debe a que, tanto el deporte en sí como el periodismo deportivo, se 
han construido como un territorio predominantemente masculino, donde las desigualdades de género 
y los prejuicios sexistas se han legitimado. La presente investigación analiza las portadas de los cuatro 
diarios deportivos más leídos en España (Marca, As, Mundo Deportivo y Sport) durante un periodo de 
cinco años (2010-2015), los resultados de la cual reafirman que “el deporte continúa existiendo por, 
para y sobre los hombres” (Cooky et al., 2013: 205).  
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[en] The invisible presence of women athletes in the Spanish sports press. 
Analysis of the front pages of Marca, As, Mundo Deportivo and Sport 
(2010-2015) 

Abstract. The reality of women continues to be explained by the media from an androcentric 
perspective, despite a greater female presence in the public sphere. In the context of sports journalism, 
the media coverage of athletes is modest, even null. Qualitatively, information about women and their 
activity repeatedly refers to gender stereotypes. This is because both sport itself and sports journalism 
have been constructed as a predominantly male territory, where gender inequalities and gender bias 
have been legitimized. This research analyzes the front pages of the four most widely read sports 
journals in Spain (Marca, As, Mundo Deportivo and Sport) over a period of five years (2010-2015), 
the results of which reaffirm that "sport continues to exist, for and on men" (Cooky et al., 2013: 205). 
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1. Introducción 

En España, la participación de las mujeres en la práctica deportiva ha evolucionado 
en paralelo al contexto social, político e, incluso, económico. Si bien ésta se 
reconoce como anecdótica a lo largo de la historia, no es hasta la década de los 60 
cuando aparece un gran cambio en las formas de vida de la sociedad: la mujer se 
incorpora al mercado de trabajo remunerado y aparecen las escuelas mixtas, 
favoreciendo el retorno al ideario de la Educación Física de los años 30 con claros 
objetivos didácticos y pedagógicos (Gómez Colell y Medina Bravo, 2016). Todo 
ello conduce a una re-estructuración social que generaliza la práctica deportiva 
entre mujeres, y la concepción de ésta como instrumento socializador (Zamora, 
1998). Desde los años setenta, a partir de la consolidación de la actividad deportiva 
como actividad de ocio relacionada con la salud y la diversión, y de la mano de la 
transformación del sistema productivo y del aumento del paro, la participación de 
las mujeres en el deporte aumenta considerablemente. Este crecimiento se debe, 
además, a las campañas de promoción deportiva para la población en general, tal y 
como apuntan Puig y Soler (2004). 

A pesar de la evolución positiva descrita, la realidad de las mujeres sigue siendo 
explicada en los medios de comunicación desde una mirada androcéntrica, que 
reitera los valores dominantes y los prejuicios sexistas, manteniendo una fuerte 
carga de masculinidad en la información producida por el profesional. En el ámbito 
del deporte, concretamente, y pese a los tímidos logros conseguidos, todavía se 
detecta una permanente actitud de superioridad varonil que conlleva la escasa o 
nula presencia de la mujer deportista en las informaciones y, en consecuencia, la 
ausencia de modelos de referencia femeninos para niños y jóvenes que practiquen 
deporte o se quieran dedicar a ello (Gómez Colell, 2015). 

2. (In)visibilidad de la mujer deportista en la prensa deportiva 

El género es uno de los ámbitos de análisis fundamentales en el campo de la 
comunicación deportiva (Wenner, 2006). El deporte “ha sido socialmente y 
simbólicamente construido como una institución sexista y patriarcal, caracterizada 
por una hegemonía masculina que privilegia, naturaliza y preserva el poder de los 
hombres” (Ramon-Vegas, 2012) mientras minimiza y perpetua la inferioridad 
femenina (Bernstein, 2002; Boyle y Haynes, 2009; Kian et al., 2009). Esta 
situación ha conllevado graves implicaciones para las mujeres, que han 
experimentado dificultades a lo largo de la historia para participar en 
competiciones deportivas, consideradas como espacios de la esfera pública 
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reservadas a los hombres. 

En el terreno mediático, el periodismo deportivo se ha construido como un 
territorio predominantemente masculino, donde las desigualdades de género se han 
legitimado y acentuado (Bruce, 2009; O’Neill y Mulready, 2015). 
Cuantitativamente, las mujeres han sido infrarrepresentadas en la cobertura 
deportiva, generando la falsa impresión que las deportistas no existen o tienen poco 
valor en comparación con los hombres. Cualitativamente, la representación de las 
deportistas mediante estereotipos de género ha sido recurrente (Daddario y Wigley, 
2007; Pfister, 2015). Este tratamiento poco equilibrado y alejado de los estándares 
normativos de la profesión (Christians et al., 2009) ha sido y sigue siendo 
considerado una de las disfunciones principales del periodismo deportivo, un área 
aún caracterizada por las nociones de ser un “departamento de juguetes” (toy 
department) formado por “aficionados con máquinas de escribir” (fans with 
typewriters) (Boyle, 2006; Horky y Stelzer, 2013; Rowe, 2007). 

Diversos estudios (entre otros: Angulo, 2007; Ramajo y Luzón, 2009; Sáinz de 
Baranda Andújar, 2013) han revelado que la presencia de mujeres deportistas en los 
medios de comunicación españoles es prácticamente nula. La imagen que se 
proyecta de ellas y la información que se proporciona no son suficientes para 
convertirlas en referentes mediáticos para niñas y adolescentes, reforzando así la 
ausencia de mujeres deportistas en el imaginario social (Gómez Colell, 2015). Los 
escasos estudios sobre este aspecto confirman su infrarrepresentación, a la vez que 
se observa la creciente apuesta por las “invitadas”, esto es, mujeres objeto, sin más 
utilidad que la de acompañar al protagonista de la información: el deportista 
masculino (Sáinz de Baranda Andújar, 2013: 130). En palabras de Rojas Torrijos 
(2010: 6), el discurso sexista en la mediatización del deporte se debe a “los marcos 
socioculturales asentados desde antaño”, los cuales, reflejan todavía “ciertas 
desigualdades en cuanto a la configuración de las identidades y las asignaciones de 
roles de uno y otro sexo en este tipo de periodismo”. 

El informe de Angulo (2007) “Las imágenes de las deportistas en los medios de 
comunicación”, evidencia que las noticias protagonizadas por mujeres deportistas 
representan sólo 8,6% frente al 91,4% de las protagonizadas por los hombres 
deportistas, y ello a pesar de suprimir el fútbol, que suponía más de la mitad de las 
páginas de información deportiva en prensa. A ello se ha de añadir que tanto las 
noticias como las fotografías en las que aparecen las deportistas ocupan un espacio 
reducido o muy reducido en la prensa deportiva. En la misma línea, la tesis 
doctoral de Sáinz de Baranda (2013), que tiene por objeto de estudio la 
representación de género en la prensa deportiva durante el periodo 1979-2010, 
concluye que las informaciones sobre mujeres deportistas no tienen la relevancia 
suficiente para considerarse tema principal; y distingue dos perfiles de mujeres en 
la prensa deportiva: las que son propias del ámbito deportivo (cuya representación 
significa el 88,8% de la información) y las “invitadas” (13,2%) (Sáinz de Baranda 
Andújar, 2013: 130). Estas últimas son las familiares, parejas, famosas o 
aficionadas que toman -o se les adjudica- el papel de acompañantes reforzando, de 
esta manera, los estereotipos de la mujer objeto o elemento decorativo. Sáinz de 
Baranda Andújar (2014) añade, a modo de advertencia, que en los últimos 30 años 
ha aumentado la presencia de las “invitadas” y que ello coincide con una mayor 
invisibilidad de las mujeres deportistas. 
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A nivel internacional, el retrato informativo que se hace de éstas es similar al 

que encontramos en los medios españoles. Aunque a inicios de los 2000 se intuye 
un mayor interés por el deporte practicado por mujeres y por la participación de las 
deportistas profesionales en la alta competición, lo cierto es que todavía pronto 
para hablar de victory lap (Bernstein, 2002) en la cobertura mediática de la práctica 
deportiva femenina. Más allá de establecer una cuantía de apariciones, la literatura 
académica anglosajona se ha centrado en analizar cualitativamente la presencia 
ausente de las mujeres en la comunicación deportiva. Invisibilizadas en la prensa, 
tanto por lo que se refiere a textos informativos (Eastman y Billings, 2000; Bishop, 
2003; Franks y O’Neill, 2014; Godoy-Pressland, 2014; King, 2007; O’Neill y 
Mulready, 2015) como a imágenes (Godoy-Pressland y Griggs, 2014); tampoco es 
destacable su presencia en la televisión (Messner y Cooky, 2010; Crouse, 2013; 
Cooky, Messner, y Musto, 2015). En el terreno digital, incluso en plataformas de 
periodismo de largo formato como Sports Illustrated Longform y L’Équipe Explore 
-donde se podría dar un espacio más destacado a las mujeres en sus reportajes- 
también se revela la práctica ausencia de deportistas femeninas (Ramon-Vegas y 
Tulloch, 2016; Tulloch y Ramon-Vegas, 2017). Es cierto que los Juegos Olímpicos 
representan una oportunidad de primer orden para visibilizar el deporte femenino, 
como demuestran trabajos sobre la cobertura de Londres 2012 en la cadena 
norteamericana NBC (Billings et al., 2014a) y en la prensa de referencia británica, 
norteamericana y española (Ramon-Vegas, 2016), así como datos recientes sobre 
los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde un 58,5% de la cobertura en primetime 
de la NBC se destinó a las mujeres (University of Alabama, 2016). Sin embargo, la 
mujer se encuentra prácticamente marginalizada durante el resto del ciclo olímpico 
en casi todos los contextos periodísticos (Ramon-Vegas, 2017). 

Resulta interesante la alusión que Eagleman (2015) hace al marco mental que se 
establece en términos de (des)igualdad de género durante la cobertura de deportes 
atribuidos tradicionalmente a hombres y mujeres: en este caso en particular, se 
examina el retrato que se da en la prensa americana de los y las gimnastas durante 
los Juegos Olímpicos de 2012. Para Kian y Hardin (2009), quienes examinan los 
efectos del sexo de los/as periodistas deportivos en el modo de enmarcar la 
cobertura informativa de los campeonatos interuniversitarios estadounidenses de 
baloncesto en la prensa impresa, las redactoras apuestan por cambios en el framing 
cuyo impacto es, posteriormente, minimizado por la estructura institucional de la 
publicación. Claringbould, Knoppers y Elling (2004) se basan en la teoría de las 
instituciones de Acker (1992) basada en cuatro procesos -la división del trabajo, las 
imágenes y el discurso, las interacciones y la cuestión de identidad- para replicar el 
sesgo de género en la información, encontrando un importante enfrentamiento 
entre la neutralidad y el solapamiento de tales procesos en la construcción del 
género en las piezas informativas. 

El papel de quién produce la información es harto relevante como para obviarlo. 
Si bien en este artículo se reflexiona sobre la responsabilidad social de los y las 
periodistas de deportes, creemos que su papel merece una atención exclusiva que 
se pretende trabajar en futuras publicaciones. Así, teniendo en cuenta todo lo 
anterior, el presente trabajo se centra en los estudios más recientes sobre la imagen 
de la mujer deportista en la prensa de información deportiva. En la línea de las 
investigaciones que han demostrado la ausencia de información sobre las 
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deportistas en los contenidos de las páginas interiores de los periódicos deportivos 
(Ibáñez y Lacosta, 1998; Angulo, 2007; Crolley y Teso, 2007; Sáinz de Baranda, 
2013), nos hemos querido fijar en las portadas, por ser la primera impresión para el 
lector del periódico y, en definitiva, la página de presentación de la publicación. La 
portada es el “lugar preferente donde se representan con la máxima claridad los 
criterios de selección y jerarquización informativa” (López-Rabadán y Casero-
Ripollés, 2012: 474). Como señalan dichos autores, “en términos de audiencia e 
influencia social, la portada se conforma como el principal elemento de impacto de 
la prensa” (López-Rabadán y Casero-Ripollés, 2012: 474). 

Por ser de las pocas investigaciones que se asemejan a la propuesta de quien 
firma este artículo, nos hemos fijado en el trabajo de Weber y Carini (2013) 
“Where are the female athletes in Sports Illustrated? A content analysis of covers 
(2000 −2011)”, en el cual se analizan las portadas de Sports Illustrated del periodo 
2000-2011 con la intención de determinar la cantidad y la calidad de las 
apariciones de las mujeres en la publicación. Los resultados de este estudio nos 
trasladan, de nuevo, a la teoría -ya mencionada- de las “invitadas” (Sáinz de 
Baranda, 2014): más allá del bajo número de portadas que cuentan con mujeres, la 
participación femenina en las primeras páginas se limita al anonimato, siempre al 
lado del personaje masculino, y a la objetivización sexual de las deportistas (Weber 
y Carini, 2013). 

3. Metodología 

Con el objetivo general de analizar el tipo de presencia de mujeres en las portadas 
de los cuatro periódicos deportivos más leídos en España (Marca, As, Mundo 
Deportivo y Sport) entre los años 2010 y 2015, la investigación se ha dividido en 
dos objetivos específicos: 
 

• OE1: Análisis de la frecuencia de aparición de mujeres, tanto deportistas como 
no deportistas en las portadas de los diarios mencionados durante los siete 
primeros días de los meses marzo, junio, septiembre y diciembre del periodo 
comprendido entre 2010 y 2015. 
• OE2: Análisis del contenido de los titulares e imágenes correspondientes a las 
informaciones donde aparecían mujeres. 
 
Para dar respuesta a los objetivos de la investigación, se ha aplicado la técnica 

del análisis del contenido, combinando sus aproximaciones cuantitativa y 
cualitativa (Bryman, 2016). El análisis del contenido ha permitido a los 
investigadores leer y registrar los diferentes elementos de las unidades de análisis –
portadas– utilizando un sistema uniforme de categorías. Se partió de un sistema 
explícito de reglas y categorías predeterminadas (bien ajustadas a los propósitos de 
la investigación, fiables y mutuamente excluyentes), que se comentarán 
posteriormente durante este apartado. En la aplicación de esta técnica se han 
seguido las pautas señaladas por Wimmer y Dominick (2011). 

3.1. Delimitación de la muestra de estudio 
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El universo de la muestra se sitúa en las portadas de las publicaciones en prensa 
deportiva en papel con más lectores en España: los diarios Marca, As, Mundo 
Deportivo y Sport. Si bien hoy en día el abanico de plataformas a través de las 
cuales se consumen los contenidos deportivos es cada vez más amplio (Boyle y 
Haynes, 2014), la prensa escrita sigue jugando un papel primordial en la 
configuración y difusión de la información deportiva entre el público en general 
(Rowe, 2013). 

Según datos recientes, extraídos del Estudio General de Medios que analiza el 
periodo Febrero - Noviembre 2015 (tres últimas oleadas de 2015), hay un total de 
11.339.000 lectores de diarios. Por sexos, el 61% se corresponden a hombres y el 
39% son mujeres. Por lo que se refiere a lectores de prensa deportiva, la cifra es de 
3.666.000 personas. Se desconocen los datos por sexo de esta categoría específica, 
dato que resultaría interesante para contextualizar la presente investigación. 

La publicación con más lectores por día es el diario deportivo Marca 
(2.337.000), seguido de El País, de información general. En tercer lugar, sin 
embargo, se vuelve a encontrar otra publicación deportiva. En este caso, se trata del 
diario As (1.197.000). Le siguen tres periódicos de información general: El Mundo, 
La Vanguardia y La Voz de Galicia, que dan paso, en séptima posición a Mundo 
Deportivo (538.000). Cerrando la clasificación, y por detrás de El Periódico y 
ABC, figura el diario deportivo Sport (469.000). 

Teniendo en cuenta los efectos que los medios de comunicación generan sobre 
la ciudadanía como consumidora de información, para los objetivos de nuestro 
estudio más que la tirada (cantidad de diarios impresos) o la difusión (número de 
ejemplares vendidos), nos interesa partir del número de lectores (audiencia). Y ello 
porque la información llega en forma de input al realizar el ejercicio de la lectura 
sin necesidad de adquirir la publicación. Aun así, se repasa la difusión y la tirada de 
los diarios seleccionados. Tal y como indica la Oficina de Justificación de la 
Difusión (OJD), en el periodo Junio 2014 - Junio 2015, el diario deportivo con el 
promedio de tirada y de difusión más elevados es Marca: 234.153 y 159.516, 
respectivamente. En segundo lugar, el diario AS, con 194.663 copias impresas y 
140.073 ejemplares en circulación. Lo siguen Mundo Deportivo y Sport, con tirada 
y difusión medias por debajo de los 100.000 diarios: mientras que Mundo 
Deportivo tiene un promedio de tirada de 90.840 ejemplares, la misma cifra para el 
diario Sport disminuye ligeramente hasta los 87.954. Por lo que a la difusión se 
refiere, el primero obtiene una media de 60.882 diarios y el segundo, 56.652. 

Tomando el promedio de difusión y de tirada y la audiencia de los diarios 
deportivos seleccionados para el estudio completo, nos encontramos con unas 
cifras que los ordenan de la misma manera: según dichas variables de clasificación, 
el diario Marca ocupa en todos los casos la primera posición, seguido de As en 
segunda posición y de Mundo Deportivo y Sport como tercero y cuarto, 
respectivamente. 

Para llevar a cabo el análisis, se han seleccionado las portadas de los siete 
primeros días de los meses marzo, junio, septiembre y diciembre del periodo 
comprendido entre los años 2010 y 2015 de los diarios Marca, As, Mundo 
Deportivo y Sport, llegando a un total de 672 unidades de análisis (n=672). La 
elección de los meses a estudiar se realizó de forma no-probabilística por parte de 
los investigadores, que estimaron necesario omitir del período de la observación los 
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Juegos Olímpicos de verano e invierno (Londres 2012 y Sochi 2014), que por su 
naturaleza excepcional y singularidad en cuanto a la cobertura deportiva hubiesen 
podido sesgar los resultados. 

Una vez analizadas las 672 portadas para la detección de informaciones 
relativas a figuras femeninas (deportistas y no deportistas), la muestra final de 
análisis para los objetivos de nuestro estudio es de 81 piezas. 

Para el análisis cuantitativo de las informaciones se ha elaborado una 
categorización de tres bloques principales de cuestiones a partir de la adaptación de 
las plantillas de análisis de dos trabajos de investigación pioneros en el ámbito que 
nos concierne: la tesis doctoral de Sáinz de Baranda (2013) titulada “Mujeres y 
deporte en los medios de comunicación. Estudio de la prensa deportiva española 
(1979-2010)” y el “Global Media Monitoring Project” (WACC, 2015), publicado 
con una periodicidad de cinco años desde 1995 hasta su última edición en 2015. 
Así, las informaciones donde aparecen figuras femeninas en las portadas de los 
diarios Marca, As, Mundo Deportivo y Sport se han filtrado en un primer nivel 
según si la/s mujer/es son protagonistas del titular y/o la imagen principal y, en un 
segundo -en el caso que no aparecieran como datos informativos principales-, 
según si son mencionadas y si se muestra una imagen de ella/s, aunque sea como 
información secundaria. En un segundo bloque de preguntas, se ha procedido a 
analizar, tanto en títulos como en subtítulos, el tipo de acto de habla (directo / 
indirecto), la presencia de nombres propios (femenino / masculino), la temática 
general, el deporte al que se refiere la pieza -o si es información extradeportiva-, y 
el espacio que ocupa en la portada. En un tercer bloque dedicado al análisis de la/s 
protagonista/s, se ha observado qué ocupación / cargo tienen, su función en la 
información y cómo se la/s presenta. 

En base a las categorías expuestas, la información fue codificada y registrada de 
forma sistemática en una base de datos creada con Microsoft Excel. Finalmente, 
siguiendo las indicaciones de Brennen (2013: 24), se analizaron e interpretaron los 
resultados y se redactaron las conclusiones del análisis. 

4. Resultados 

El análisis de la muestra ha dado como resultado que tan sólo 81 portadas de 672 
(n=81; el 12%) contienen información sobre la mujer en el deporte en el transcurso 
de cinco años en los cuatro periódicos analizados (gráfico 1). Dicho dato es 
suficientemente significativo en referencia al Objetivo Específico 1, pero aún 
requiere más atención la manera como aparece dicha información. 

El desglose de las 81 portadas que dedican parte de su espacio a informar sobre 
mujeres, ya sean deportistas o no, señala que 27 de ellas (33,3%) pertenecen al 
diario As; 23, a Marca (28,4%); 17, a Mundo Deportivo (21%) y 14, al diario Sport 
(17,3%). 

Ahora bien, tal y como se refleja en el gráfico 2, el 97% de las portadas ignoran 
los acontecimientos deportivos femeninos en la medida que no ocupan el titular 
principal de la publicación (subcategoría de análisis 1.1.), ni son imagen principal 
en un porcentaje similar de los casos -95%- (subcategoría de análisis 1.2.). Tan sólo 
en dos ocasiones es una mujer quién protagoniza la portada: el 1 de marzo de 2011, 
la cantante Shakira en Mundo Deportivo, y el 4 de diciembre de 2012, la nadadora 
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Mireia Belmonte en el diario As. Cuando nos fijamos en informaciones secundarias 
dentro de la misma portada, se detecta que en un 79% de las portadas analizadas sí 
que aparecen una o varias mujeres mencionadas, de las cuales el 77% son 
acompañadas por imágenes. 

Gráfico 1. Portadas de As, Marca, Mundo Deportivo y Sport analizadas (N=672). Fuente: 
Elaboración propia (2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En lo referido a la evolución del protagonismo de las deportistas en las portadas 

analizadas (gráfico 3), no se detecta una tendencia regular hacia una mayor 
presencia de éstas. Aun así, cabe señalar que se observa un ligero cambio respecto 
a los datos correspondientes al año 2010, cuando apenas aparecían (en la muestra 
concreta del estudio: en 2 portadas de Marca y en 1 del diario As; en ninguna 
ocasión en Mundo Deportivo o Sport). Las cifras del año 2015, aunque todavía 
lejos de las ideales, muestran un leve aumento de la información sobre la 
participación femenina en el deporte: en el diario As, 8 menciones; en Marca, 6; 
mientras que Mundo Deportivo y Sport tan sólo dedican 2 y 1 portadas, 
respectivamente. Sin embargo, no nos exponemos a realizar una afirmación 
concluyente acerca de esta variable, puesto que en distintos años (el diario As en 
2013 y el Marca en 2014) se produce un importante descenso (a 1 y 0 
informaciones, respectivamente). Se cree que la mayor presencia de mujeres en las 
portadas de uno de los diarios mientras en el otro se produce una disminución de 
ellas sea debido a la aparición de informaciones extradeportivas. En análisis 
posteriores será interesante indagar cualitativamente a qué corresponde esta 
aparente diferencia, teniendo en cuenta que los eventos deportivos a informar son, 
generalmente, similares. 

Gráfico 2. Presencia de la mujer en las portadas de As, Marca, Mundo Deportivo y Sport. 
Fuente: Elaboración propia (2016) 

 
 
 
 
 
 



Gómez-Colell, E.; Medina-Bravo, P.; Ramon, X. Estud. Mensaje Period. 23(2) 2017: 793-810 801 

 
 

Gráfico 3. Evolución en la presencia de mujeres en las portadas de As, Marca, Mundo 
Deportivo y Sport (2010-2015). Fuente: Elaboración propia (2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahondando ya en el tipo de las informaciones específicamente protagonizadas 
por mujeres en los diarios As, Marca, Mundo Deportivo y Sport, se observa que, en 
general, no se les da voz a las protagonistas: el 90% de los titulares no incluyen 
citas textuales. Por otro lado, en un 27% de éstos no figuran ni nombres propios 
femeninos/masculinos ni de equipos femeninos/masculinos, como, por ejemplo: 
“España: 36 atletas al europeo de París” (03/03/2011, diario As), pero esta misma 
pieza sí que incluye un nombre femenino en el subtítulo: “Núria Fernández no 
viajó con el resto del equipo”. En el 73% de casos restante, en que sí se encuentran 
nombres propios en el titular, no todos se corresponden con la/s protagonista/s de la 
información: si bien más del 80% de titulares dedicados a mujeres incluyen al 
menos un nombre propio femenino, en un 10% se menciona al menos un nombre 
masculino y en un 3%, ambos géneros. Ahora bien, de los 81 titulares analizados, 
tan sólo una tercera parte van acompañados de subtítulos, de los cuales un 65% 
destacan nombres propios -ya sean a nivel individual, o de equipo, femeninos o 
masculinos-. Es en este nivel donde, aunque la información principal esté dedicada 
a una mujer, se equipara la presencia de nombres masculinos y femeninos: en un 
45% de los subtítulos encontramos al menos un nombre femenino, mientras que en 
un 40% aparecen nombres masculinos. El 15% sobrante corresponde a un mixto de 
nombres de ambos géneros en la misma frase. Cabe añadir que tanto As como 
Marca utilizan el apodo “Las guerreras” para referirse hasta en siete ocasiones al 
equipo femenino de la selección española de balonmano. 

En cuanto a la temática de la pieza, un 60% de la muestra está dedicada a la 
competición (campeonatos europeos, mundiales, etc.) mientras que el 12% se 
concentra en las deportistas. Por otro lado, el 8% corresponde a actos relacionados 
con la competición, tales como inauguraciones, clausuras, entregas de premios, 
etc.; y un 5% la mujer aparece como imagen de ocio y estilo. En menor medida 
(2,5%) también ellas aparecen en portada como periodistas. Destacamos que las 
piezas protagonizadas por mujeres se han centrado en una ocasión para las 
siguientes categorías temáticas: modelos, equipo médico, equipo técnico, política y 
legislación, entrenamiento, arbitraje y equipo directivo. 

Por lo que se refiere a los deportes que ejercen las mujeres que aparecen en las 
portadas, cabe destacar que la mayor proporción de presencia femenina (23,5%) no 
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representa ningún deporte: son las informaciones referidas a entregas de premios o 
legislaciones, por ejemplo. El atletismo (20%) y la natación (11%) son los deportes 
que ocupan más piezas informativas. Les siguen el fútbol y el balonmano (ambos, 
en un 7% de las apariciones), la natación sincronizada (6%) y el bádminton (5%). 
Tan sólo en un par de ocasiones se mencionan otros deportes: automovilismo, 
alpinismo, trial, fútbol americano, kitesurf y tenis, aunque este último es el deporte 
“reina” según la investigación de Sáinz de Baranda (2013: 168). 

Precisamente, sobre el espacio y tamaño de las piezas, se observa que cerca del 
80% de informaciones se disponen en menos de un cuarto de página, mientras que 
el 12% ocupan un cuarto de página. En 6 publicaciones se ha dedicado la página 
completa al deporte practicado por mujeres. Es el caso de Mireia Belmonte, quién 
protagoniza la portada en el diario As el día 4 de diciembre de 2014 y, además, la 
página incluye una cita textual de la nadadora. 

Ya centrándonos en el perfil de las mujeres que aparecen en las informaciones, 
observamos que, a diferencia del análisis de contenido de Sáinz de Baranda (2013) 
en el cual prevalecían las “invitadas”, en nuestro estudio son mayormente 
deportistas (70%). El resto de ocupaciones de las protagonistas se reparten en un 
6% “profesionales de los medios (periodistas)” y en otro 6% aparecen como 
modelos. En un 5% de los casos forman parte del equipo técnico. 

Por lo referido a la función que se les da a las mujeres en la información, 8 de 
cada 10 piezas las sitúan como tema principal, mientras que en cinco ocasiones 
(alrededor del 6% de la muestra) ellas relatan su experiencia personal al periódico -
como deportistas- y en cuatro piezas se presentan como expertas o comentaristas en 
el ámbito que nos atañe. Observando el modo cómo se presenta a la/s 
protagonista/s, el 60% de las informaciones lo hace de manera positiva: casi la 
mitad de éstas (49%) se dedican al éxito de las deportistas y en el 11,5% se las 
concibe como heroínas. Por otro lado, el 24% son informaciones neutras: se limitan 
a informar. La deportista como víctima aparece en el 6% de las piezas, como un 
ángel caído (decepción) en un 5% y, finalmente, se le asigna el fracaso en un 3% de 
las publicaciones. 

Por último, en ninguno de los casos se han descrito relaciones familiares -
aunque sí han aparecido mujeres como simples acompañantes de la figura 
masculina- y tan sólo se ha especificado la edad en una ocasión, en referencia a la 
entrenadora de natación sincronizada destituida, Anna Tarrés, parece que como 
agravante de la situación de desempleo por despido de la misma. 

5. Discusión y conclusiones 

Si bien no podemos generalizar los resultados a todos los profesionales, contextos 
y culturas periodísticas, se puede afirmar que durante el período examinado, los 
cuatro periódicos seleccionados contribuyeron a reforzar los desequilibrios de 
género en el periodismo deportivo señalados por la literatura precedente (Cooky et 
al., 2013; Godoy-Pressland, 2014; O’Neill y Mulready, 2015). Del análisis del 
material se desprenden tres tendencias clave: (1) sólo el 12% (n=81) de las 
portadas publicadas durante el marco de la observación contuvieron información 
sobre mujeres deportistas, no habiéndose detectado una evolución destacable 
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durante el período 2010-2015; (2) cuando las mujeres aparecieron quedaron 
relegadas a una posición secundaria, puesto que mayoritariamente no 
protagonizaron ni el titular principal ni la imagen principal ni se les dio voz como 
fuentes informativas; y (3) la presencia femenina no se correspondió en casi un 
cuarto de las portadas con alguna modalidad deportiva en particular. 
Inequívocamente, esta “presencia invisible” de la mujer deportista envía el mensaje 
a las audiencias que “el deporte continúa existiendo por, para y sobre los hombres” 
(Cooky et al., 2013: 205). 

Además de elementos contextuales vinculados a la tradición y a la pervivencia 
de las estructuras patriarcales (Crolley and Teso, 2007; Lippe, 2002), varios 
factores clave en el sector informativo inciden sobre la cantidad y la calidad de los 
contenidos, limitando las oportunidades de las mujeres deportistas de encontrar su 
nicho en los principales medios de comunicación generalistas y especializados. 

En primer lugar, cabe tener en cuenta la división del trabajo (Claringbould et al., 
2004) y la infrarrepresentación estructural de las mujeres en las organizaciones 
mediáticas (Fagoaga y Secanella, 1984; Gallego y Del Río, 1993; Abril, 1998; 
Gallego, 1998; López Díez, 2004). A pesar del progresivo aumento de la presencia 
de mujeres en la profesión periodística (Soriano, Díez y Cantón, 2005), la 
segregación en las redacciones y, muy especialmente en las secciones de deportes 
(Hardin y Shain, 2006) es claramente vigente y se extiende a múltiples contextos 
periodísticos, tal como demuestran investigaciones en Estados Unidos (APSE, 
2013; Hardin, 2005 y 2013; Hardin y Shain, 2005a, 2005b y 2006; Hardin y 
Whiteside, 2009), Reino Unido (Franks y O’Neill, 2014) o España (Gutiérrez 
Pequeño, 2008; López Díez, 2011). Como recalcan Billings et al. (2014b), la 
mayoría de periodistas deportivos siguen siendo hombres y, presumiblemente, 
heterosexuales. Además, la gran mayoría de posiciones de liderazgo y gestión 
siguen estando en manos de hombres (Whiteside y Hardin, 2013). Como señala 
Bernstein (2002), el sexo de los trabajadores en los medios es, conscientemente o 
inconscientemente, una causa de sesgo que incide sobre las decisiones editoriales y 
las asunciones respecto a las preferencias de la audiencia. 

En segundo lugar, en la interpretación de los resultados no es posible olvidar la 
baja diversidad de la agenda deportiva en los medios especializados y generalistas. 
Del mismo modo que sucede en Estados Unidos, donde la preponderancia 
mediática del big three (fútbol americano, béisbol y baloncesto) es muy notable, el 
fútbol monopoliza la agenda en muchos contextos periodísticos incluyendo el 
español. Este sesgo temático, que conlleva la minimización y la invisibilización de 
muchos otros deportes en la agenda (Ramon-Vegas, 2017), se ha denominado 
futbolización o “tiranía del fútbol” (Steen, 2012). Más concretamente, en España el 
fútbol “suele copar en torno al 70% del volumen diario de los espacios 
informativos” dedicados al deporte (Manfredi et al., 2015: 78). Este hecho, 
combinado con la uniformidad y redundancia que muchas ocasiones caracteriza los 
temas deportivos (English, 2014) y la creciente tendencia a la banalización y 
sensacionalismo de los contenidos (Conboy, 2014; Rojas Torrijos, 2011), limita las 
oportunidades de fomentar un menú deportivo más amplio, donde sé de un 
reconocimiento público frecuente a las mujeres deportistas. Desafortunadamente, 
las crecientes restricciones económicas y de personal en las organizaciones 
mediáticas en la actualidad (Schlesinger y Doyle, 2015) también constriñen la 
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posibilidad de dedicar una mayor atención al deporte femenino así como a otras 
modalidades deportivas fuera de los deportes mayoritarios. 

En tercera instancia, es necesario tener en consideración la audiencia 
predominantemente masculina de los contenidos deportivos (Bruce, 2009), que 
conlleva que la cobertura de este tipo de información se dirija principalmente a los 
hombres (Billings et al., 2014b; King, 2007). Los hábitos informativos de la 
ciudadanía española acerca del deporte, recogidos en la Encuesta de Hábitos 
Deportivos 2015 (CSD, 2016) arrojan luz sobre este factor. Los resultados dan 
cuenta de un interés menor de las mujeres (43%) por la información deportiva en 
relación con los hombres (76%) cuando se pregunta por la frecuencia con la que 
suelen informarse acerca del deporte a través de prensa o medios audiovisuales 
(respecto una media del 59%). Sobre los medios utilizados, la televisión es 
escogida en primer lugar por más de la mitad de las personas encuestadas (56%), 
siendo la preferencia del 70% de los hombres y del 42% de las mujeres. 
Centrándonos en ellas, la segunda opción informativa más frecuentemente 
consultada es la prensa general (23%), seguido de Internet (16%), la radio (14%) y, 
finalmente, la prensa deportiva (13,5%). 

Si bien se deben tener en consideración todos estos factores y dinámicas del 
sector, los medios de comunicación no pueden perder nunca de vista su 
responsabilidad social. Dada la repercusión y el poder comunicativo que los 
medios deportivos detentan en la configuración de la agenda pública y la 
transmisión de información y valores en las sociedades democráticas, así como en 
la legitimación de identidades de género (Boyle y Haynes, 2009), las 
organizaciones mediáticas deben trabajar para fomentar la excelencia y la calidad 
informativa. En el tema que nos ocupa, los medios deben ser cuidadosos con el 
tratamiento de las mujeres deportivas, evitando disparidades que tienen 
consecuencias reales en la manera en que las deportistas femeninas son percibidas 
y evaluadas por la ciudadanía. 

La responsabilidad compartida y una correcta educación y formación a todos los 
niveles (en las instituciones de educación superior, en las redacciones y entre los 
ciudadanos) constituyen oportunidades vitales para superar las carencias actuales. 
Como parte esencial para lograr una mejora del tratamiento de la mujer deportiva 
en términos cuantitativos y cualitativos, las organizaciones mediáticas deben 
implementar cambios significativos, desde los cargos de decisión (Hardin, 2013) 
hasta los diferentes rangos de periodistas. Aunque se encuentra fuera del propósito 
de esta investigación evaluar el potencial impacto de estas transformaciones, es 
pertinente mencionar que estudios de referencia han indicado que se produce un 
cambio sobre los contenidos periodísticos cuando las mujeres adquieren roles de 
mayor prominencia en las redacciones (Beam y Di Cicco, 2010). 

También en el marco de las empresas, se debe impulsar una reflexión sobre las 
rutinas y los valores profesionales, con el objetivo de rendir cuentas (Wulfemeyer, 
1985) frente a los ciudadanos. Para ayudar a los profesionales a desarrollar una 
cobertura equilibrada y responsable, los profesionales tienen a su disposición un 
amplio abanico de recomendaciones, sistematizadas en códigos éticos y libros de 
estilo especializados. Cabe recordar que los códigos y libros de estilo son los 
instrumentos de accountability o rendición de cuentas (Bertrand, 2000; Eberwein et 
al., 2011) que mayor impacto tienen sobre el comportamiento profesional y la 
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práctica de los periodistas, según un estudio llevado a cabo por el proyecto 
MediaAcT (Fengler et al., 2014). Además de revisar los principales códigos éticos 
generales (http://accountablejournalism.org/) y especializados en periodismo 
deportivo, promovidos por la Associated Press Sports Editors (APSE) y la 
International Press Sports Association (AIPS, 2014), los profesionales tienen 
pueden contar con tres documentos clave en referencia a la cobertura del deporte 
femenino impulsadas por instituciones gubernamentales: Guía de lenguaje para el 
ámbito del deporte (Lledó, 2009), del Instituto Vasco de la Mujer; Hablamos de 
deporte. En femenino y en masculino (Alfaro et al., 2011), del Instituto de la Mujer; 
y Deporte y mujeres en los medios de comunicación (López Díez, 2011), publicado 
por el Consejo Superior de Deportes. La actualización de los libros y hojas de 
estilo existentes en los medios analizados (Mundo Deportivo, 1995; González-
Palencia y Mendaña, 2012) también podría ayudar a esta tarea de reflexión crítica 
dentro de las propias redacciones. 

Por su parte, las audiencias también deben jugar su papel en exigir una mayor 
diversidad en la cobertura deportiva (Crouse, 2013). En el campo de la educación 
superior, los académicos también deben alentar “a sus alumnos a desarrollar una 
perspectiva más equilibrada” en el tratamiento del deporte, dado que como 
acertadamente señala el mismo autor, “las cuestiones de justicia y calidad van de la 
mano” (Schmidt, 2013: 262). 

Partiendo de los hallazgos de esta investigación, trabajos futuros deben 
continuar examinando las tendencias en la cobertura diaria del deporte en el 
contexto español. Adicionalmente, una oportunidad muy pertinente sería ampliar el 
alcance del análisis para examinar medios de diferentes países y culturas 
periodísticas, puesto que pueden revelar variaciones y matices interesantes respecto 
a los resultados obtenidos. En particular, sería de gran relevancia llevar a cabo un 
estudio transnacional para comparar los contenidos publicados por rotativos de 
otros países como Italia (Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport), 
Francia (L’Équipe) y Portugal (A Bola, O Record, O Jogo), que han tenido la 
capacidad de sostener publicaciones deportivas de periodicidad diaria (Boyle, 
2006), a diferencia de otros territorios como Reino Unido y Estados Unidos. 

En referencia a la producción de la información deportiva, hay una necesidad 
considerable de entender la situación dentro de las empresas: sitios de trabajo, 
culturas redaccionales, recursos, procesos de obtención y selección de las noticias, 
y los valores culturales y éticos bajo los cuales los periodistas desarrollan su 
trabajo. Entrevistas en profundidad o focus group con profesionales de los medios 
–incluyendo cargos de decisión– permitiría un examen pormenorizado de los 
valores y actitudes de los profesionales sobre cuestiones de género y, 
particularmente, sobre la cobertura del deporte femenino. Finalmente, la aplicación 
de técnicas de recepción (encuestas, entrevistas o grupos de discusión con las 
audiencias) sería de gran utilidad para conocer mejor las expectativas y 
percepciones de los ciudadanos respecto a la cobertura de las mujeres deportistas. 
Todos estos elementos contribuirían a un conocimiento más exhaustivo y detallado 
del ámbito del periodismo deportivo desde la perspectiva de género. 
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