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RESUMEN:  

Convivimos  en  dinámicas  impregnadas  de  rasgos  de  género  que  educan  hombres  o  mujeres  de  
forma  totalmente  contrapuesta,  bajo  relaciones  de  poder  jerarquizadas  donde  cada  cual  cumple  
funciones   determinadas.   Es   por   ello   que,   en   esta   identificación,   aun   estando   en   constante  
subjetivación,   se   reproducen   y   retroalimentan   discursos   hegemónicos,   impregnados   de  
expectativas  e  idealizaciones  de  las  relaciones,  el  amor  y  la  intimidad.  

Reconociendo   la   existencia   de   diferentes   formas   de   “exponer   (se)”   según   los   contextos   de  
convivencia,   centramos  en  este   texto  nuestra   atención  en  espacios  que   tradicionalmente  han  
recibido  poca  atención  y  sin  embargo  conllevan   importantes  vulnerabilidades.  Espacios  en   los  
cuales   estos   discursos,   expectativas   e   idealizaciones   adquieren   un   protagonismo   especial:  
Entornos  deportivos;;  y  nos  preguntamos:  ¿Qué  ocurre  en  este  ámbito?  ¿Cómo  se  producen  y  
manejan  las  relaciones  en  estos  contextos?  

PALABRAS  CLAVE:  Género;;   relaciones;;   poder;;   identificación;;   idealizaciones;;   amor;;   entorno  
deportivo.  

 

1.  Introducción  

Antes  de  comenzar,  es  importante  aclarar  que  el  estudio  que  pretendemos  exponer  se  encuentra  
en  una  fase  muy  preliminar.  En  este  contexto,  después  de  haber  realizado  un  importante  trabajo  
etnográfico,   definiendo   el   contexto   y   las   situaciones   a   las   que   nos   enfrentamos,   buscamos  
actualmente  su  conexión,  en  términos  metodológicos,  con  el  problema  detectado,  centrando  los  
instrumentos   principales   que   nos   ayuden   a   profundizar   sobre   un   análisis   de   los   discursos  
personales.  Y  es  que,  tras  este  primer  acercamiento,  las  incipientes  pinceladas  de  la  investigación  
nos  sugieren  la  importancia  de  analizar  las  experiencias  de  personas  implicadas  en  el  contexto,  
como  deportistas,  entrenadores/as,  y  sujetos  envueltos  en  este.  Proponemos  con  este  texto,  una  
previa   exposición  de   las   peculiaridades  de  un  ámbito  deportivo   concreto,   con  perspectiva  de  
género,  teniendo  en  cuenta  las  circunstancias  que  comporta  para  las  personas  que  conviven  en  
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este  y  para  la  sociedad  en  general;;  a  continuación,  perseguimos  la  revisión  de  una  problemática  
encontrada   en   su   convivencia,   que   convierte   sus   dinámicas   en   encuentros   y   espacios  
especialmente  vulnerables,  principalmente  para  las  deportistas.  

La  sociología  del  deporte   todavía  constituye  un  área  de   investigación  desconocida,  con  pocos  
estudios  desarrollados;;  si  además  hablamos  de  una  sociología  del  deporte  con  perspectiva  de  
género,   estudios   sobre   deporte   femenino,   encontramos   todavía  menos   atención   y   diversidad  
entre  sus  publicaciones  (Simón,  2009).  Normalmente,  los  estudios  sobre  deporte  que  inciden  en  
el   género   simplemente   aportan   una   diferenciación   cuantitativa   de   las   prácticas   femeninas   y  
masculinas,  diferencias  en  las  representaciones  de  los  medios  de  comunicación  y  diferencias  en  
la  profesionalización  del  ámbito  (principalmente  en  torno  al  deporte  de  élite),  entre  otros.  En  este  
estudio  pretendemos  ir  más  allá,  pues  todavía  no  hemos  escuchado  hablar  de  las  relaciones  en  
el   ámbito  deportivo,  mucho  menos   las   relaciones   entre  mujeres   y  hombres,   entrecruzadas  al  
mismo  tiempo  por   los   roles  y   figuras  de  género  que  representan  y  con   las  que  se  identifican  
dentro  del   contexto,   tanto  de  manera   formal,   como  en   los   encuentros   ordinarios.  No  hemos  
encontrado  tampoco  estudios  relevantes  en  torno  a  la  cantidad  de  influencias  y  valores  sexistas  
que   todavía   hoy   están   normalizadas   en   el   deporte   y   asumidas   de   forma   que   resultan  
prácticamente   invisibles,   pero  que,  sin   embargo,   convierten  estos   escenarios   y   sus   continuos  
encuentros  en  contextos  vulnerables.  Queremos  por  tanto,  estudiar  las  relaciones  de  género  que  
se  dan  dentro  del   entorno  deportivo;;   algo  que  pensamos  que,   además  de  novedoso,   resulta  
totalmente  necesario  para  visibilizar  el  tejido  en  el  que  se  desarrollan  nuestras  prácticas  diarias,  
no  sólo  en  la  vida  adulta,  sino  desde  los  inicios,  y  prácticamente  siempre  sin  ser  conscientes  de  
ello.  

1.1.  Las  subjetividades  de  género  en  el  deporte  

Convivimos  impregnados  de  una  dimensión  sexo/género  presente  en  todas  las  cuestiones  sociales  
fundamentales,   que   educa   a   las   personas   como   hombres   o   mujeres   de   forma   totalmente  
contrapuesta  y  jerarquiza  tanto  su  existencia,  como  sus  relaciones.    

Nuestra   forma   de   presentarnos,   movernos,   hablar,   nuestra   conducta,   erige   construcciones  
culturales  que  identifican  cuáles  son  las  formas  de  ser  y  estar  en  el  mundo,  aportando  modelos  
identitarios  que,  en  consecuencia  atrapan  nuestras  formas  de  relación  (Conell,  2009).  En  función  
de  ello,  nuestros  encuentros  y  relaciones  se  constituirán  en  unas  expresiones  de  poder  en  función  
de  presentarnos  al  mundo  como  hombre  o  como  mujer  (Casado  Aparicio,  2003).      

Por   supuesto,   no   se   trata   de   identidades   estáticas,   ni   responden   a   patrones   fijos   de  
comportamiento;;  sin  embargo,  dibujan  rasgos  y  elementos  de  género  que  son  encasillados  en  un  
género  u  otro,  siempre  en  un  entorno  social  (Jamieson,  1998),  teniendo  en  cuenta  el  momento  
y   espacio   cultural   concreto   (Rougemont,   1997).   Todas   las   personas,   de   una   forma   u   otra,  
realizamos  este  tipo  de  actuaciones  del  género;;  es  más,  siguiendo  a  Butler  (1990)  el  sexo  y  el  
género   son   resultado   de   actuaciones,   de   actos   performativos.   No   es   opcional,   sino   que   se  
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enmarca  en  un  discurso  regulativo,  una  exigencia  constante  del  entorno,  encaminada  a  producir  
aquellos   fenómenos  que  regulan  y  constriñen   la  conducta  en   relación  con   la   identidad  sexual  
(Duque  Acosta,  2010).    

Todas  estas  cuestiones,  estas  performatividades  del  género,  se  potencian  en  el  ámbito  deportivo,  
como  uno  de  los  principales  cotos  masculinos  (Elías  y  Dunning,  1991).  Y  es  que,  debido  a  sus  
características  prácticas,  el  deporte  ha  resultado  (y  resulta)  ser  un  excelente  escenario  para  las  
performatividades   de   género   (Pfister,   2010).   Las   primeras   evidencias   se   rescatan   de   la  
perspectiva  del  deporte  y   las  diferencias  establecidas  según  el  género  de  sus  participantes;;  el  
deporte  femenino  se  relaciona  con  la  salud,  el  cuidado  del  cuerpo  (Bourdieu,  1993),  y  el  deporte  
masculino  se  entiende  bajo  un  modelo  de  masculinidad  ligado  a  las  características  de  la  figura  
del  "guerrero",  de  la  fortaleza  y  la  agresividad  (Díaz  Mintegui,  2006).  De  esta  forma,  el  deporte  
constituye  la  actividad  en  la  que  se  produce  una  mayor  separación  de  ambos  grupos  de  género  
(Díaz  Mintegui,  1996),  dándose  una  importante  generalización  de  la  masculinidad  y  feminidad  
(Hargreaves,  1994).  Y,  aunque  estas  ideas  han  evolucionado  a  lo  largo  de  los  últimos  tiempos,  lo  
cierto  es  que  todavía  hoy  existen  múltiples  reticencias  a  la  implicación  de  las  mujeres  en  el  deporte  
y  su  práctica,  principalmente  en  aquellos  ligados  a  tradicionales  atribuciones  masculinas,  como  la  
velocidad,  la  agilidad  y  la  fuerza  (Bourdieu,  1993),  así  como  otros  valores  sociales  implícitos  en  
estos.    

1.2.  El  deporte  como  institución  masculinizada  

Siguiendo   las  afirmaciones  de  Elías  y  Dunning  (1991),  el  deporte  comenzó  con   los  deseos  de  
civilización  de  las  clases  altas,  en  Inglaterra,  en  el  siglo    XVI,  pero  no  es  hasta  el  siglo  XIX  cuando  
estos   juegos   recreativos   adquieren   estructura   y   organización,   surgiendo   entonces   el   deporte  
moderno  tal  y  como  lo  conocemos  hoy.  En  el  resto  de  países  europeos,  entre  los  que  España  fue  
uno  de  los  más  tardíos,  estas  prácticas  deportivas  se  extendieron  a  partir  del  siglo  XX  y  fue  a  lo  
largo  de  este  cuando  las  prácticas  deportivas  se  fueron  extendiendo  no  sólo  a  la  mayoría  de  zonas  
geográficas,  sino  también  a  las  clases  populares  (Rivero,  2015).  

A  partir  de  su  nacimiento  y  a  lo  largo  de  su  historia,  el  deporte  ha  sido  creado  por  y  para  hombres  
(Pfister,   2010)   y  su   construcción   social   se  ha   fundamentado  en   la   historia   hegemónica  de   la  
autoridad  masculina  (Torrebadella-Flix,  2016),  organizando  sus  instituciones  y  federaciones  para  
ellos,   siendo   dirigidas,   constituidas,   gobernadas,   organizadas   y   jerarquizadas   por   y   para   sus  
intereses  (Llopis  Goig;;  Llopis  Goig;;  Sánchez  Flores;;  Villaplana  San  Pablo;;  2003).  Como  hemos  
podido   introducir   en   el   punto   anterior,   estos   inicios   masculinos   del   deporte   han   creado   su  
tradición,  masculinizando   totalmente   su  práctica   e   influencia,   y   han   tenido   (y   tienen)   fuertes  
repercusiones  en  la  práctica  deportiva  femenina,  pues  además  de  la  vulnerabilidad  surgida  de  las  
subjetividades  de  género  expuestas,  las  prohibiciones  y  limitaciones  del  deporte  femenino  a  lo  
largo  de  la  historia  lo  han  construido  como  un  espacio  de  difícil  acceso  (Elías  y  Dunning,  1991).  
No  olvidemos  que  en  un   inicio  el  deporte   femenino  en  España   fue  prácticamente   inexistente,  
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hasta  llegar  a  la  década  de  los  años  20  (Torrebadella-Flix,  2016),  y  aun  después  de  ello,  se  han  
seguido  sucediendo  múltiples   restricciones  y  dificultades  que,  a  pesar  de  haber  evolucionado,  
todavía  hoy  tienen  influencia  en  su  desarrollo.  

Por   tanto,   entendiendo  el   deporte   como  un   sistema  abierto   (Lagardera,   1995),   en  el   que   su  
definición,  génesis,  desarrollo  y  difusión  en  las  sociedades  contemporáneas  se  encuentra  siempre  
ligado  al   conjunto  de  aspectos  sociales  que   conforman  nuestras   realidades   (Elías   y  Dunning,  
1991),  no  podemos  entenderlo  sin  ligarlo  al  desarrollo  social  en  su  conjunto  (Martínez  del  Castillo,  
2001).  

En  estos  términos,  en  los  que  no  se  produce  una  adaptación  e  implicación  de  las  mujeres  en  el  
deporte,  sino  que  estas  se   introducen  en  un   territorio  masculino  que  en  ningún  momento  es  
diseñado  ni  posteriormente  acomodado  a  sus  necesidades,  no  es  de  extrañar  que  se  convierta  
en  vulnerable  para  ellas  en  muchos  sentidos.  Mientras  se  valore  la   fuerza  y   lucha,  el  deporte  
seguirá  priorizando  a   los  hombres,   inclinando   la   balanza   sobre   ellos.   Igualmente,   la   situación  
continuará  a  favor  de  los  hombres  mientras  ellos  tengan  mayores  oportunidades  que  las  mujeres  
para  emprender  acciones  agrupadas  y  monopolicen  el  acceso  y  control  de  sus  instituciones  (Elías  
y  Dunning,  1991).  

1.3.  Las  relaciones  de  género  en  el  deporte  

Finalmente,  si  hay  algo  que  resulta  relevante  estudiar  en  este  contexto  de  género  y  deporte  son  
las  relaciones.  Los  encuentros  ordinarios  que  producimos  con  nuestro  entorno,  con  las  personas  
que  nos  rodean,  nos  definen,  ritualizan  nuestro  día  a  día  y  cohesionan  nuestras  emociones.  La  
expresión  de  poderes  en   las   relaciones  de  género  en  el  deporte  constituye  un  eje  de  análisis  
primordial  en  la  convivencia  dentro  del  mismo  y,  sin  embargo,  está  todavía  muy  poco  explorado.    

Los  seres  humanos  buscamos  sentir  estimulación  por  medio  de  nuestros  iguales,  nos  proyectamos  
en  otras  personas,  y  esa  estimulación  agradable  es  uno  de  los  elementos  más  comunes  en  la  vida  
recreativa  (Elías  y  Dunning,  1991).  Es  más,  en  el  contexto  deportivo  las  satisfacciones  personales  
son  parcialmente  dependientes  de  las  de  otras  personas,  que  a  su  vez  nos  las  proporcionan.  Estas  
satisfacciones,  traducidas  como  un  gran  conjunto  de  emociones,  quedan  de  forma  inconsciente  
ocultas   en   la   racionalidad   de   nuestra   vida   civilizada,   pero   en   el   deporte   tienen   una  manera  
concreta  de  exponerse,  creando  sus  propias   reglas  y  formas  de  gestionarse  (Elías  y  Dunning,  
1991).  En  concreto,  si  hablamos  de  los  deportes  colectivos  (todavía  más  hablando  de  aquellos  
que  impliquen  atribuciones  tradicionalmente  masculinas  de  agilidad,  fuerza  y  contacto),  en  los  
que  los  niveles  de  comunicación  y  sensibilidad  en  la  convivencia  se  disparan,  se  resumen  valores  
idealizados   en   nuestra   cotidianidad   social:   trabajo   en   equipo,   compañerismo,   solidaridad,  
generosidad,  deportividad…    que  marcan  su  desarrollo  constantemente  (Bromberger,  1995).  Y  
no  sólo  eso,  las  expectativas,  los  deseos  de  autorreconocimiento,  la  aceptación  personal  y  social,  
entran  en  juego  en  cada  encuentro  y  están  en  continua  tensión  con  todo  lo  que  hemos  hablado  
anteriormente,  disparando  su  influencia.  Estas  situaciones  que  se  representan  entre  el  grupo  de  
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iguales,  con  el  equipo  contrario  y  con  el  propio  entrenador  (en  la  mayoría  de  los  casos,  en  estos  
deportes  colectivos  el  equipo   técnico  está   formado  por  hombres),  no  pueden  analizarse  de   la  
misma   forma  que  observamos  otro   tipo  de   relaciones,   porque   sus   influencias   son   totalmente  
diferentes  en  diversidad  e  intensidad.  La  forma  de  responder  a  las  expectativas  sociales  de  unos  
y  otras  se  representa  y  presenta  al  mundo  de  forma  diferente,  no  puede  ser  de  otra  forma.  

Por  todo  ello,  y  a  modo  de  resumen,  un  ámbito  con  una  apariencia  inicial  tan  accesible,  que  sin  
embargo   en   su   análisis   resulta   tan   diferente   para   mujeres   y   para   hombres,   en   el   que   las  
performatividades  de  género  y  acciones  derivadas  de  estas  adquieren  tan  concretas  expresiones,  
hay  aspectos  que  deben  ser  concretamente  analizados  y  valorada  su   influencia,   tanto  directa  
como   indirecta.   Las   idealizaciones   de   las   relaciones   igualitarias,   los   encuentros   íntimos   y   las  
propias   expectativas   del   amor   romántico   se   camuflan   en   el   entorno   deportivo   de   forma  
especialmente   sensible,   exponiendo   formas   concretas   de   relacionarse,   con   determinadas  
características  que  pretendemos  analizar  en  este  estudio.  

2.  Hipótesis  iniciales  

Las   hipótesis   que   continúan   en   esta   fase   del   estudio   nos   sugieren   la   existencia   de   espacios  
estáticos   y   fijos   dentro   del   contexto   deportivo,   en   los   que   las   subjetividades   de   género   se  
desarrollan  de  forma  concreta  y  potencian  aspectos  relacionados  con  las  expresiones  de  poder  
formal  e  informal,  así  como  con  la  idealización  de  las  relaciones  íntimas  y  el  amor.  Todo  ello  de  
forma  diferente  y  ajena  a  la  ética  social  acostumbrada  en  otros  ámbitos  de  convivencia  ordinaria.  

3.  Metodología  

Tal  y  como  hemos  explicado  anteriormente,  el  estudio  al  que  nos  enfrentamos  se  encuentra  en  
fases  muy  preliminares.    

El  inicio  del  mismo,  la  primera  fase  completada,  se  basa  en  la  concreción  de  un  amplio  estudio  
etnográfico  enfocado  a  la  revisión  de  experiencias  de  convivencia  dentro  del  deporte  colectivo,  
tomando  especial  relevancia  deportes  que  implican  contacto,  que  en  sus  inicios  fueron  reservados  
para   la   práctica   masculina   y   con   el   paso   del   tiempo,   aun   habiéndose   abierto   de   forma  
prácticamente  universal  a  las  mujeres,  todavía  reproducen  ciertos  valores  sexistas  y  limitaciones  
para   las   deportistas,   no   sólo   en   un   nivel   de   alto   rendimiento,   como   también   en   clubes   y  
competiciones   de   formación.   Es   el   caso   del   fútbol,   el   rugby   o   el   baloncesto,   como   ejemplos  
concretos  de  análisis.   En  este   trabajo   etnográfico,   definimos   las   circunstancias  a   las   que  nos  
enfrentamos  en  términos  de  organización  institucional,  convivencia  y  expresión  de  las  emociones,  
atravesado  todo  ello  por  las  cuestiones  de  género  que  han  acompañado  la  perspectiva  del  análisis  
y  hemos  definido  en  los  puntos  anteriores.  Ante  la  detección  de  esos  “agujeros  negros”  explicados  
como  espacios  estáticos  dentro  del  ámbito  deportivo,  ajenos  a  la  ética  social  y  con  determinados  
códigos  ligeramente  desdibujados  en  el  desarrollo  de  sus  prácticas,  encontramos  la  necesidad  de  
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avanzar  en  el  estudio  escuchando  a  las  personas  implicadas  en  el  contexto.  Es  decir,  dar  voz  a  
los  y  las  protagonistas  de  todo  esto  que  hemos  observado.    

En  esta  línea,  nuestra  siguiente  fase  de  investigación  se  centrará  en  el  análisis  de  discursos  y  
experiencias  personales,  historias  de  vida,  a  través  de  la  realización  de  entrevistas  abiertas  con  
mujeres  y  hombres,  jugadoras,  jugadores,  entrenadoras  y  entrenadores,  focalizando  la  atención  
en   la   gestión  de   los   grupos,   las   relaciones   entre   iguales,   las   posibles   diferencias,  y   todos   los  
aspectos  que  puedan  derivarse  de  ello.  

Estos   dos   instrumentos   de   investigación   cualitativos,   acompañados   de   la   revisión   tanto  
cuantitativa   como   cualitativa   de   estudios   que   se   acercan   al   tema   abordado,   así   como   a   la  
convivencia   en   el   ámbito   deportivo,   principalmente   en   el   deporte   femenino,   nos   ayudarán   a  
obtener  un  diagnóstico  de  la  realidad  en  la  que  nos  encontramos,  siendo  capaces  de  describir  las  
situaciones  y  comprobar  las  hipótesis  planteadas  inicialmente  y  durante  el  transcurso  del  propio  
trabajo  etnográfico.  

4.  Resultados  

Como  venimos  comentando,  es  muy  difícil  aportar  unos  resultados  totales  en  la  actualidad,  pues  
el  propio  estudio  no  está  concluido.  Hemos  obtenido  pinceladas  suscitadas  por   las  situaciones  
vividas  en  una  convivencia  directa  con  el  ambiente,   teniendo  en  cuenta   la  sensibilidad  de  las  
situaciones  a  las  que  nos  enfrentamos  y  el  enorme  conglomerado  de  espacios  vulnerables  que  
pretendemos  destapar.  Seguramente,  a  día  de  hoy  y  con  la  evidente  falta  de  estudios  dirigidos  a  
estas  cuestiones,  no  seríamos  capaces  de  definir  qué  vamos  a  encontrarnos  según  avancemos  
en  la  investigación.  El  estudio  al  que  nos  enfrentamos  puede  asemejarse  a  una  “caja  de  pandora”  
en  la  cual,  según  avancen  los  relatos  y  las  experiencias  personales,  aparecerán  objetos  de  estudio  
cada  vez  más  interesantes  y  relevantes  para  nuestra  investigación.    

Lo  que  sí  podemos  concluir  a  día  de  hoy  y  hemos  venido  introduciendo  a  lo  largo  del  texto  es:  

−   Existe   una   evidente  masculinización   del   entorno   deportivo,   así   como   las   instituciones  
dedicadas  a  su  organización.  El  deporte  es  un  ámbito  creado  por  y  para  hombres,  con  
dificultades  en   la  adaptación  de   las  mujeres  al  mismo  (ya  ni  hablar  de   la   implicación  
equitativa)  convertido  además  en  un  espacio  de  vulnerabilidad  para  ellas.  

−   El   ámbito   deportivo   exalta   las   identidades   de   género,   fijando   unas   expectativas   de  
masculinidades  tradicionales  que  fundamentan  las  prácticas  deportivas  en  determinados  
espacios.  

−   Tanto   la   masculinización   del   ámbito,   como   la   exaltación   de   las   identidades   y  
subjetividades   de   género,   potencia   las   jerarquizaciones   formales   e   informales   de   las  
relaciones,  tanto  de  forma  explícita  como  implícita.  

−   La   convivencia   en   los   entornos   deportivos,   mucho   más   en   deportes   colectivos,   es  
especialmente  sensible  debido  a  la  gran  cantidad  de  emociones  que  se  producen  en  la  
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comunicación  e  interacciones  en  el  grupo  de  iguales  y  con  el  equipo  técnico,  así  como  la  
exaltación   de   muchos   valores   socialmente   idealizados   (compañerismo,   generosidad,  
deportividad,  entre  otros).  Esto  desarrolla  formas  concretas  de  expresar  las  emociones  
con  códigos  éticos  nacidos  del  propio  entorno.  

5.  Conclusiones  

Tras   el   desarrollo   de  este   texto,   estudiando  diferentes  dimensiones  del   deporte,   teniendo  en  
cuenta  tanto  su  aspecto  reglado,  como  su  finalidad  social,  podemos  afirmar  que  en  todos  sus  
contextos  es  un  escenario  en  permanente  contacto  e  influencia  con  la  sociedad,  en  la  que  basa  
su  socialización.  Sin  embargo,  a  su  vez,  debido  a  su  tradición  mantiene  determinados  códigos  
éticos  que  marcan  formas  concretas  de  desarrollo  y  convivencia,  y  que  afectan  especialmente  a  
las  performatividades  de  género  que  en  el  mismo  se  accionan,  así  como  a  la  influencia  de  estas  
en  los  encuentros  y  la  manera  de  entenderlos  y  accionarlos.  

En  los  últimos  tiempos  no  han  sido  demasiados  los  estudios  dedicados  al  deporte  en  el  ámbito  
sociológico,  mucho  menos  al  deporte  femenino.  Además,  si  hablamos  del  estudio  de  las  relaciones  
de  género  en  este,  su  dedicación  es  todavía  más  escasa,  si  no  prácticamente  nula.  Por  eso,  uno  
de  los  principales  retos  que  encontramos  en  nuestra  investigación  es  la  apertura  de  un  campo  
que  parece  que  hasta  el  momento  simplemente  ha  sido  explorado  en  términos  muy  concretos  de  
competición  y  con  finalidades  competitivas.    

Por  otra  parte,  como  base  de  avance  en  la  investigación  y  según  los  resultados  expuestos,  nos  
parece  importante  exponer  el  ámbito  deportivo  como  un  espacio  en  muchos  aspectos  vulnerable,  
principalmente  para  las  deportistas.  Esto  puede  parecer  evidente  después  de  lo  analizado,  y  sin  
embargo  una  realidad  muy  poco  extendida  en  nuestras  prácticas  cotidianas,  poco  asimilada  e  
invisibilizada.    

Por  todo  ello,  los  espacios  profundizados  y  conclusiones  de  este  texto  nos  suscitan  la  necesidad  
de  abrir  este  nuevo  campo  de  investigación,  estudiando  las  relaciones  de  género  en  el  ámbito  
deportivo,  visibilizando  todos  los  resquicios  que  han  sido  ignorados  durante  tanto  tiempo  y,  sin  
embargo,   y   tratándose   de   un   ámbito   tan   cercano   (quién   no   tiene   familiares,   amigos/as,  
compañeros/as,  dedicados/as  al  deporte)  deben  ser  descubiertos  y   tratados  con   la   relevancia  
debida.  
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