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La financiación del deporte de alto rendimiento femenino en la CAPV
The financing of women’s high performance sports in the Basque Country
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Resumen. La financiación del deporte de alto rendimiento es un reto en la actualidad, especialmente para las deportistas. Ellas acceden
a becas y patrocinios, pero con mayor dificultad que sus compañeros. En instituciones como el Consejo Superior de Deporte se elaboran
programas específicos como el de mujer y deporte, pero no se revisa su efectividad. A través de 18 entrevistas y tres focus group se ha
estudiado la financiación de las carreras deportivas de varias deportistas de la CAPV. Se ha dado voz a las deportistas para conocer sus
impresiones sobre el apoyo económico recibido a lo largo de sus carreras deportivas. Algunos resultados de este estudio de caso muestran
que las deportistas lamentan el escaso y tardío apoyo recibido a través de becas y sponsors y ponen de manifiesto la necesidad de un
mayor soporte económico en sus carreras deportivas. Concluyen que urge caminar hacia la profesionalización en sus carreras deportivas
para mejorar su eficacia.
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Abstract. The financing of high-performance sports is a challenge today, especially for female athletes. They access scholarships and
sponsorships, yet with more difficulties than their male peers. In institutions such as the Higher Sports Council, specific programs, such
as that of women and sports, are developed. However, their effectiveness is not reviewed. Through 18 interviews and three discussion
groups, the financing of the sports careers of several athletes from the Basque Country has been studied. Sportswomen have been given
a voice to know their impressions of financial support or lack thereof throughout their sports careers. Some of the results from this study
show that athletes claim to have little and late support, received through scholarships and sponsors, and highlight the need for greater
financial support in their sports careers. They conclude that it is urgent to move towards professionalization in their sports careers to
improve their effectiveness.
Keywords: Women’s sports, financing, high performance, sponsorship and scholarships.

Introducción

La búsqueda de la igualdad es un reto para las institu-
ciones deportivas vascas (Azurmendi, 2005), ya que las
mujeres deportistas encuentran muchas dificultades eco-
nómicas para poder sobrevivir en el deporte de competi-
ción. La falta de estabilidad económica es una de las ba-
rreras que frena sus carreras y que se hace más patente
debido al «corporativismo masculino» imperante en las
instituciones, que también les veta el acceso a los pues-
tos de gestión (Iglesia, Lozano & Manchado, 2013).

En el estudio sobre la situación de las deportistas de
alto nivel en la CAPV (Azurmendi & Murua, 2010), se
señala que las mujeres deportistas se muestran bastante
más preocupadas que los hombres por la inestabilidad
económica derivada de la falta de profesionalización y de
la falta de patrocinios, así como por la situación de des-
amparo en la que pueden encontrarse ante lesiones gra-
ves o la maternidad. Es habitual que, desde su infancia o
juventud, deban compaginar su vida deportiva con sus
estudios, y casi una de cada tres compagina su beca con
un empleo (Emakunde, 2012, p.7). En las siguientes líneas
se va a realizar una breve reseña sobre los diferentes ti-
pos de ayuda a las que pueden acceder las deportistas
vascas objeto de este estudio.

Ayudas económicas del Consejo Superior de Depor-
tes (CSD)

El Gobierno Español ofrece dos tipos de ayudas a las
mujeres deportistas. Por un lado, están las «Ayudas a las
Federaciones deportivas para el programa mujer y depor-
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te» (MECD, 2014) y, por otro las «Ayudas del programa
mujer y deporte a mujeres deportistas» (MECD, 2015). En
el primer tipo de ayudas las beneficiarias son las Federa-
ciones Deportivas Españolas (FDE), y su objeto es finan-
ciar sus actuaciones con el fin de promocionar, facilitar e
incrementar la participación femenina en todos los ámbi-
tos del deporte, ya que ésta es menor (Bermejo, Almagro
& Rebollo, 2018).

Hay ayudas no específicas para deportistas de alto
rendimiento, como son las ayudas del programa ADO
(Asociación de Deportes Olímpicos), en las que los fon-
dos se distribuyen a través de las Federaciones Deporti-
vas Nacionales. Con ellas se pretende que quienes las
reciban puedan dedicarse de forma exclusiva a su prepa-
ración deportiva de cara a las competiciones olímpicas y
no se vean en la obligación de compatibilizar su carrera
deportiva con otras tareas (Azurmendi & Murua, 2010).
Las becas se conceden en base a los resultados deporti-
vos obtenidos en los Juegos Olímpicos, Campeonatos
del Mundo y Campeonatos de Europa. El éxito de este
programa es claro, ya que las deportistas individuales que
triunfaron en Río de Janeiro 2016 formaban parte del pro-
grama ADO (Argüeso, 2018).

Entre las becas existentes hay una ayuda para las
mujeres deportistas con licencia federativa que hayan sido
madres (BOE. núm. 182, 30 de julio de 2018), o que tengan
hijos menores de 3 años. Dicha ayuda va dirigida a ayu-
dar a deportistas de alto nivel por maternidad o adopción,
para el cuidado de hijas e hijos menores de tres años y
para la formación académica. Según se recoge en diferen-
tes investigaciones, en el mundo del deporte femenino
están surgiendo voces críticas con respecto a las becas,
ya que las consideran insuficientes para garantizar la igual-
dad y conciliar la vida personal y laboral.

Estas ayudas no son suficientes para conciliar la vida
personal y laboral. En algunos países, como es el caso de
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Noruega y Dinamarca, las deportistas son trabajadoras
profesionales y, por tanto, tienen el derecho a disfrutar de
su baja por maternidad, situación inexistente en España
(Iglesia, et al., 2013, p.86).

Además, el acceso a las ayudas se canaliza a través de
las federaciones y no a través de las propias protagonis-
tas (López, 2018), por ello estas ayudas son más bien ac-
ciones publicitarias y no están dirigidas a un cambio real.

Han pasado 12 años desde que el Consejo Superior de
Deportes puso en marcha el Programa Mujer y Deporte
para promover el deporte femenino. En estos 12 años ape-
nas hemos subido porcentualmente las mujeres en la prác-
tica deportiva, en las presidencias, en el tejido federativo,
en el reparto de los estipendios económicos. Yo lo consi-
deraría un fracaso. Y cerraría inmediatamente un progra-
ma que no es efectivo (Más, 2019, p.195).

Organismos como la Asociación para Mujeres en el
Deporte Profesional, (AMDP) se han fijado los siguien-
tes objetivos: conseguir una nueva ley del deporte y con-
tratos laborales profesionales, el 50% de los fondos pú-
blicos, desaparición del programa «mujer y deporte» el
control de federaciones y mejora en los patrocinios (Más,
2019). Otros estudios denuncian el reparto irregular de
ayudas por no contar con unos criterios claros de asigna-
ción (Alfaro, et al., 2011; Diez & Guisasola, 2002; López,
2018) y que la mayoría de deportistas que no consiguen
ayudas económicas suelen ser mujeres (Iglesia, et al., 2013;
Martínez, 2019; Marugán, 2017).

En el deporte profesional además de la inversión eco-
nómica es necesaria una legislación con perspectiva de
género. Una jurisprudencia más inclusiva facilitaría el tra-
bajo de las deportistas, eliminando, por ejemplo, las cláu-
sulas anti-embarazo (AMDP, 2019). En esta línea, López
(2017) explica una realidad excesivamente teórica de los
programas públicos de mujer y deporte, ya que carecen
de aplicación real, de tal manera, que no evitan muchas de
las discriminaciones actuales en cuanto a las contratacio-
nes.

Ayudas económicas del Gobierno Vasco
El Gobierno Vasco expresa querer mejorar la elabora-

ción de presupuestos con perspectiva de género e incluir
cláusulas para la igualdad en contratos, subvenciones y
convenios. Plantea ayudas específicas para las mujeres
deportistas como la inclusión de la partida presupuesta-
ria «programa de promoción para la igualdad de mujeres y
hombres en el deporte» o la introducción de cláusulas
para el apoyo del deporte femenino de alto nivel (Gobier-
no Vasco, 2014). Pero todas estas actuaciones no tienen
sentido si no se aborda el tema desde la gestión y organi-
zación del deporte de base (Azurmendi, 2005). Porque en
la distribución presupuestaria además de las buenas in-
tenciones es necesario tener en cuenta las necesidades y
prioridades de las mujeres para aportarles mayores opor-
tunidades (Jubeto, 2007) y evitar las discriminaciones exis-
tentes.

Son los hombres mayoritariamente los beneficiarios
de estas ayudas públicas y mientras no se tenga un inte-
rés real y se dediquen más recursos humanos y materiales
a la integración y promoción de las mujeres en todas las

modalidades y niveles deportivos, tampoco se dará un
aumento significativo de la participación de las mujeres
en el deporte (Azurmendi, 2005, p.171).

El Gobierno Vasco ayuda económicamente a deportis-
tas de alto nivel a través de la Fundación Euskadi-Kirola
Fundazioa. Esta fundación tiene como finalidad fomentar
el desarrollo del deporte vasco de alto nivel, con el fin de
posibilitar una nutrida representación vasca en la alta
competición deportiva internacional a través de las Becas
Basqueteam (Orden 2018/2525). Sin embargo, en el estu-
dio de Azurmendi & Murua (2020), se recoge que un 72,2%
de hombres y un 46,1% de mujeres consideran insuficien-
te la cuantía económica de la beca de la Fundación, y
reclaman la cotización de las deportistas a la Seguridad
Social.

Las becas, además de importantes apoyos para las
deportistas, son pequeñas inversiones que, gracias al
escaparate mundial que ofrecen las deportistas, retornan
a la institución en forma de publicidad (Zamora, 2012).
Existen herramientas que demuestran la rentabilidad de
estas inversiones (Nogales, 2006). Además, esas funda-
ciones, empresas u organizaciones reciben incentivos fis-
cales por las actividades de mecenazgo (Norma Foral 4/
2019).

Patrocinios
La gestión del patrocinio se da en sectores diferencia-

dos. Existe una gestión profesional con agencias y
gestorías especializadas, y una gestión amateur, con pa-
trocinios puntuales (Femenía, 2014).

Los patrocinios y las ayudas económicas privadas
están muy ligadas a la visibilidad, y así el fútbol lo patro-
cinan pocas empresas pero muy fuertes, mientras que
otros deportes tienen dificultades para encontrar
patrocinadores (Borrisser & Solanellas, 2018): Esto hace
que el interés de las empresas por las mujeres deportistas
sea menor contribuyendo a aumentar las desigualdades
entre el deporte femenino y el masculino (Fernández &
López, 2012; Azurmendi & Murua, 2010; Martínez, et al.,
2020). Aunque, en el Primer estudio sobre el estado del
patrocinio deportivo en España. DIRCOM, se señale que
el patrocinio de deporte femenino está en alza (Sanahuja,
Campos, Breva, & Mut, 2015), este sigue siendo inferior
al masculino.

Diversos estudios (CSD, 2016; Ministerio de Cultura
y Deporte, 2019) señalan que el deporte femenino está
creciendo, aunque circunscrito a algunas modalidades
concretas. Entre el año 2013 y el 2017 aumentó en un 37%
el número de anunciantes y en un 49% el dinero destina-
do al deporte femenino (Nielsen Sports, 2018). El interés
de la industria y de los medios de comunicación por artí-
culos de deporte ha ayudado al aumento del número de
patrocinadores de deporte femenino, que no buscaban
tanto la rentabilidad económica, como un beneficio cor-
porativo a nivel de imagen (Delard, 2018). El deporte fe-
menino se posiciona como un plus para los anunciantes,
y así lo han entendido compañías como Iberdrola que con
el proyecto «Mujer, Salud y Deporte» apuesta por el im-
pulso de la igualdad de género en el ámbito deportivo,
extendiendo su inversión no solo al fútbol, sino también a
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otras disciplinas con becas para mujeres en casi una
veintena de federaciones (Marketing Directo, 2018).

Por su parte, el CSD a través de su «Programa Univer-
so Mujer» (CSD, 2015) impulsó el patrocinio del deporte
femenino por parte de algunas empresas que desgrava-
ban impuestos a cambio de donaciones al deporte (Delard,
2018). Algunas deportistas conscientes de la necesidad
del mecenazgo subscribieron el acuerdo «Ellas compiten»
que ha permitido que las donaciones puedan tener des-
gravaciones fiscales de hasta el 35% para personas jurídi-
cas y de hasta el 30% para personas físicas (AMDP, 2019).
Pero este hecho puede tener como consecuencia negati-
va la proliferación de patrocinios de carácter social intere-
sados en esas desgravaciones, y no tanto en las profe-
sionales y, unido a ello, la desaparición de patrocinados y
patrocinadas en deportes minoritarios (Femenía, 2014).

Para mejorar la financiación del deporte femenino
(Azurmendi & Murua, 2010) se invita a las deportistas a
que aumenten su visibilización para mejorar sus patroci-
nios. Ese círculo vicioso en el que el éxito deportivo y el
éxito económico se alimentan el uno al otro pasa por au-
mentar la visibilidad y fidelizar a una audiencia para pos-
teriormente monitorizar las retransmisiones (Pérez, 2018).

A pesar del crecimiento en las inversiones en el de-
porte femenino, las partidas siguen siendo muy insufi-
cientes. Hay quien opina que una opción podría estar en
la creación de gestores de marca personal (Zamora,
Sanahuja & Blay, 2015). Profesionalizar la gestión de la
carrera de las deportistas podría reportarles interesantes
beneficios y una mayor eficacia de sus carreras. Un alto
grado de profesionalización del patrocinio deportivo fa-
vorece la oferta de un enfoque relacional, para dar valor a
las partes, generar fidelidad, compromiso y satisfacción a
largo plazo entre empresas patrocinadoras y deportistas
(Femenía, 2014). El reto consiste en mantener el vínculo,
con independencia de los resultados deportivos (Noga-
les, 2006).

Es necesaria una planificación a medio y largo plazo
para que las deportistas obtengan beneficios derivados
de la comercialización de su imagen. «Por tanto, es preci-
so implementar nuevos modelos de gestión que ayuden a
los deportistas a conseguir patrocinadores, interés
mediático y retorno económico, pero también a preparar
su salida del deporte» (Zamora, 2012, p.114). Al igual que
proponen Monforte & Úbeda-Colomer (2019) «Visibilizar
y combatir las desigualdades de género que se
(re)producen en el deporte constituye uno de los retos
principales de la investigación sociocrítica» (p.74). Por
ello, los objetivos de este estudio son:

- Conocer las situaciones vividas por las deportistas
de la CAPV en cuanto a las ayudas financieras recibidas

 - Conocer el grado de satisfacción respecto a los pa-
trocinios recibidos detectando áreas de mejora

Método

Diseño de la investigación
La naturaleza de la información recogida en este estu-

dio es de carácter cualitativo. La investigación cualitativa
permite un acercamiento global y comprensivo a la reali-

dad (Woods & Smith, 2018). Se ha buscado conseguir
una visión holística de la situación de discriminación que
sufren las mujeres deportistas, con un diseño flexible en
el guion de las entrevistas y los focus group que se adap-
taban en función de las respuestas otorgadas por las per-
sonas participantes para que sus voces confluyeran en
un enfoque global (Pérez-Serrano, 2007). Se buscaron las
respuestas en la praxis de tal manera que las personas
pudieron expresarse libremente y desde sus experiencias.
Para conseguir esto se realizaron las entrevistas en un
clima no agresivo, en el lugar en que nos indicaban las
personas entrevistadas y adaptándonos a sus horarios.
Para ello, se hizo un contacto previo por email y por telé-
fono, explicándoles el objetivo de la investigación y soli-
citándoles el consentimiento informado para participar
(Flick, 2014; Barbour, 2013).

El estudio de caso que nos ocupa analiza la situación
que viven las mujeres deportistas en sus clubes y federa-
ciones para comprender las razones y las causas que pro-
vocan las discriminaciones vividas en el acceso a ayudas
económicas en el escenario concreto del País Vasco, de
tal manera, que estas razones tengan interés en sí mismas
y así «el énfasis de este estudio de caso radica en com-
prender cómo» ocurren los hechos (Wood & Smith, 2018,
p.76) ofreciendo una imagen amplia de ese problema (León
& Montero, 2015).

Se ha tratado como un único estudio de caso con ca-
rácter colectivo, porque no nos interesaba explicar la es-
pecificidad de cada una de las mujeres participantes, sino
las vivencias que ellas en conjunto aportan, las vivencias
con características parecidas que se repetían en distintos
escenarios, porque «elegir un caso no tiene por qué impli-
car elegir un participante, sino que es muy probable que
el caso sea un grupo, una institución, una organización,
etc.» (León & Montero, 2015, p.499). Nos interesaba po-
ner en relación las diferentes experiencias y ver las carac-
terísticas compartidas para comprobar que las situacio-
nes adversas que han vivido cada una de ellas no son
hechos aislados y sin conexiones, y entender que son
producto de una manera de entender y de hacer de la
sociedad en la que vivimos, y así nuestra investigación
«tenderá a centrarse en la explicación de las relaciones y
procesos sociales en ese contexto y situación, y ofrecer
un relato holístico del fenómeno bajo escrutinio» (Wood
& Smith, 2018, p.77), en nuestro caso el acceso a las ayu-
das de las diferentes entidades por parte de las mujeres
deportistas (Martínez-Abajo, et al., 2020). El estudio su-
pone una oportunidad para aprender sobre esta actividad
y su funcionamiento (Stake, 2013) que nos interesa por-
que estas vivencias pueden repetirse en otras comunida-
des autónomas (León & Montero, 2015).

Participantes
Se han realizado un total de 18 entrevistas en profun-

didad a mujeres deportistas de alto nivel; siete de ellas
son alavesas, siete guipuzcoanas, cuatro vizcaínas, la
mayoría de ellas en activo en ese momento. El interés de
las entrevistas radica en conocer la realidad de las depor-
tistas sin ceñirse a deportes concretos, sino al conoci-
miento de las vivencias de esas deportistas respecto a la
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financiación deportiva, así «el enfoque se pone en des-
cripciones matizadas que representen la diversidad cuali-
tativa, las numerosas diferencias y variedades de un fe-
nómeno, más que en terminar con categorizaciones fijas»
(Kvale, 2012, p.35). Se entrevistó a tres futbolistas, dos
pelotaris, dos de balonmano, y el resto deportistas que
pertenecen a disciplinas tales como kárate, lucha, curling,
atletismo, sokatira, ciclismo, triatlón, surf, automovilismo,
esquí o remo, entendiendo que éstas últimas son una de
cada modalidad. Son deportistas con relevantes resulta-
dos en sus carreras deportivas que compiten en ligas de
primera división y participan en competiciones interna-
cionales, algunas de ellas han tomado parte en los Juegos
Olímpicos de Pekín, Londres o Río de Janeiro. La edad
media de las participantes es 31 años, siendo la más joven
de 19 años y la de más edad de 44. En los focus group han
participado 16 personas que en unos casos coincidían
con quienes lo habían hecho en las entrevistas, cada una
de estos focus group ha sido sobre un deporte concreto,
y han colaborado cinco deportistas en pelota vasca, seis
en remo y cinco en fútbol respectivamente.

Instrumentos
Los instrumentos utilizados fueron las entrevistas y

los focus groups, en todos ellos se contó con el consen-
timiento informado de las participantes. Mediante las pre-
guntas de las entrevistas en profundidad se trataba de
obtener información sobre las ayudas percibidas del CSD,
de la Fundación Basque Team, y de las Diputaciones, co-
nocer las condiciones de las ayudas de patrocinadores,
así como, su propia percepción de discriminación, o de
quedar en segundo plano con respecto a las ayudas mas-
culinas. Aunque se llevaba un guion la pregunta cambia-
ba en función de la actitud mostrada por cada entrevista-
da, ya que eran importantes sus propias descripciones
del mundo (Flick, 2014).

Se utilizó el guion semiestructurado, se planteaban
así preguntas concretas que servían de inicio a un debate
más amplio. Se trata de una interacción profesional cuyo
propósito es obtener un conocimiento meticulosamente
comprobado (Kvale, 2012) a través de la triangulación de
métodos. En los focus groups, las preguntas presentadas
eran las mismas que en las entrevistas, y quien los mode-
ró indicó el inicio y el fin e informó sobre el sentido del
debate (Vizcarra, Macazaga & Rekalde, 2018). El objetivo
consistió en recabar más datos para poder contrastarlos
con la información dada en las entrevistas (Rapley, 2014).
Se realizaron tres focus groups, uno con pelotaris, otro
con futbolistas y otro con remeras. La configuración de
los grupos se llevó a cabo a partir de alguna característica
compartida por las participantes (Bisquerra, 2016), en este
caso, los criterios de elección de las participantes en los
focus group eran de carácter intencional y tenían en co-
mún el deporte que practicaban. Además participaba al-
guna de las personas que ya habían sido entrevistadas
con personas que no lo habían sido para contrastar la
información tomada con dos técnicas diferentes.»

El propósito era obtener sus percepciones, sentimien-
tos, y opiniones; sin intentar buscar el consenso, sino
obtener la mayor información posible (Denzin & Lincoln,

2015; Krueger, 1991).

Procedimiento y análisis de los datos
Tal como señala Flick (2015), el proceso de recogida

de la información ha seguido los siguientes pasos: se
contactó con cada una de las deportistas y se fijó una cita
para la realización de la entrevista. Se grabaron en audio
las entrevistas en profundidad y focus group y se toma-
ron notas de campo para recoger impresiones, percepcio-
nes e incluso interpretaciones sobre el significado de los
silencios.

Se abandonó el trabajo de campo cuando la informa-
ción se saturaba, cumpliendo así otro de los requisitos
«en teoría el número de entrevistas viene determinado
por la clausura del discurso, su redundancia y su satura-
ción» (Báez & Pérez de Tudela, 2007).

Una vez finalizado el proceso de documentación con
el registro y transcripción de la información, comenzamos
con el procedimiento de análisis. Se llevó a cabo la
categorización de los textos originales (Flick, 2004) utili-
zando el programa digital de tratamiento de textos
NVivo11plus (Wood y Smith, 2018).

Cada una de las voces se identificó con un código
concreto que aparece entre paréntesis, siendo el primer
número la fecha de realización de la entrevista, seguida de
una (E) en las entrevistas y (FG) en los focus group. Los
últimos números se asignaron a las deportistas
aleatoriamente para mantener su anonimato.

En la construcción de la herramienta de análisis o sis-
tema categorial que está representado en la tabla 1, se
optó por la categorización axial, donde se establecieron
relaciones jerárquicas entre las diferentes categorías gra-
cias al programa Nvivo. Estas categorías se relacionan
con los núcleos temáticos de las preguntas y con los te-
mas que emergían de las respuestas (Martínez, Casado &
Ibarra, 2012). El sistema categorial (tabla 1) permite orde-
nar y clasificar la información de una manera coherente y
lógica (Woods, 1987). Se analizaron 21 documentos o re-
cursos (18 transcripciones de las entrevistas, y tres de los
focus groups), de los que se recogen 112 referencias o
párrafos con significación semántica de interés, siendo el
párrafo la unidad de análisis. Cada párrafo es distribuido
en las diferentes categorías en función de un análisis de
contenido de tipo semántico que es excluyente, esto es
cada párrafo solo puede colocarse en una categoría. Para
evitar que resulten repetitivos en los resultados aparece
solo una muestra de alguno de los fragmentos de estas
referencias (tabla 1).

Resultados

Los resultados se agrupan en torno a dos grandes
categorías: ayudas económicas públicas y patrocinadores,

Tabla 1:
Experiencias vividas por las deportistas respectoa a las instituciones deportivas

Dimensión Categoría Subcategoría Recursos o nº 
entrevistas

Nº de 
referencias

%

Instituciones
deportivas

Ayudas económicas 
públicas

7 35 31.25
G. Vasco 3 11 9,83

G. Español 6 24 21,42
Patrocinadores 

privados
17 77 68,75

Total 21 112 100
Fuente: Elaboración propia
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y dentro de las ayudas públicas se mencionan las otorga-
das por el Gobierno Vasco y el Gobierno Español, tal y
como puede verse en la tabla 1.

Acceso a las ayudas económicas
La mayor parte de las ayudas económicas van asocia-

das a los resultados deportivos, en el caso de las mujeres
participantes en el estudio estas ayudas son escasas y
llegan tarde. La dimensión de instituciones deportivas
refleja esa escasez ya que en la categoría de ayudas eco-
nómicas públicas solo un 31.25% de las voces relata ex-
periencias relativas a ayudas económicas públicas, mien-
tras que un 68.75% hace referencia a los patrocinios pri-
vados. Sus carreras deportivas son costosas y necesitan
financiación pública o privada. Además de entrenar y com-
petir se ven obligadas a buscar ayudas, pero las becas no
siempre llegan y los sponsors son imprescindibles, pero
no cubren todos sus gastos.

Consejo Superior de Deportes
Las becas suelen llegar después de un largo camino

de trabajo y tras haber mostrado constancia, los triunfos
son la recompensa a ese trabajo diario y algunas veces
van acompañados de becas. Son muy pocas las mujeres
que tienen becas siendo muy jóvenes. Sorprende que del
total de deportistas entrevistadas tan solo seis de ellas
hablen de las becas ADO, únicamente, en un 21.87% de
los párrafos.

«Empecé a tener becas y premios pequeñitos en metá-
lico desde los 17. Yo he sido la primera becada ADO en
triatlón con 22 años, pero el ADO te sirve para poco…
Claro, vivía con mis padres» (160509_E10).

La exigencia del deporte profesional condiciona que
las carreras profesionales de las deportistas sean cortas,
en ese efímero período de tiempo unas pocas cuentan
con sueldo, ayudas y becas de diferentes administracio-
nes, pero la mayoría de las mujeres no cuenta con nada.

«Vives de tu sueldo hasta que se te acaba como profe-
sional, no da para más. Si estás en la selección muchos
años como yo, te da para ir ahorrando. Por parte de la
selección están las becas ADO, que son por méritos de-
portivos. Luego tienes primas por medallas de la selec-
ción. Antes había dietas, pero de la federación ya no co-
bramos nada» (160425_E14).

Esas becas además de suponer una ayuda económica,
aportan también el reconocimiento de la categoría de de-
portista de alto rendimiento y con esa certificación en sus
centros de estudios consiguen tutorías para apoyar la
coordinación de su carrera deportiva y estudiantil. Los y
las deportistas olímpicas tienen el apoyo de sus tutores
para su orientación profesional.

«Con las becas ADO para los deportistas olímpicos, el
tutor o tutora te ayuda y orienta en la búsqueda de infor-
mación de cualquier tipo y estás en contacto con él du-
rante todo el año» (160425_E14).

Por otra parte, en el mundo del deporte profesional
femenino la inseguridad laboral parece ser muy grande,
unos años se pueden conseguir grandes contratos y otros
esa beca se la puede llevar otra persona.

«Sí, yo tuve unos años buenos cuando empezaron

con las becas ADO» (160331_E13).
Tienen claros sus objetivos y luchan por ellos a pesar

del escaso apoyo. Son conscientes de la dificultad del
camino elegido, de la misma manera que sus compañeros
también reconocen los méritos de ellas.

«Los corredores, mis compañeros siempre me decían:
-Te admiramos. Si nosotros lo teníamos difícil tú, que si-
gas ahí…» (160331_E13).

Ellas no pueden esperar la obtención de becas para
seguir compitiendo, deben demostrar día a día su valía en
el terreno de juego, sus carreras deportivas no pueden
estar esperando ayudas que en muchos casos no llegan.

«Cuando llegaron los logros empezaron a apoyarme.
Lo de siempre» (160331_E13).

Si las becas llegan con los triunfos, habrá que pensar
cuántas deportistas se han quedado por el camino sin
poder optar a esas ayudas para poder continuar su carre-
ra. Quizás sea necesario reorientar ese sistema para evitar
las bajas de muchas deportistas e impedir que dejen sus
carreras siendo promesas.

Ayudas económicas del Gobierno Vasco
Cada año son más conocidas las becas que el Gobier-

no Vasco reparte entre deportistas de alto nivel, se trata
de ayudas económicas dirigidas a sufragar los numero-
sos gastos e inversiones del deporte de rendimiento. A la
hora de repartir estas becas, se tienen en cuenta exigen-
tes criterios técnico-deportivos expuestos en el decreto
203/2010 de 20 de julio, del Deporte de Alto Nivel. Las
condiciones para el acceso a esas ayudas son rigurosas,
señal de ello es el mínimo porcentaje de voces que habla
sobre estas becas en la presente investigación, tan solo
tres de ellas mencionan estas becas en un 9.37% de los
párrafos recogidos.

No debe ser fácil la decisión de asignar una beca a una
deportista u otra, a pesar de que los criterios son claros
en la normativa. Lo que ellas subrayan es que se hace ese
reparto teniendo en cuenta criterios del currículum depor-
tivo, y no del sexo.

«No me he puesto a contar cuántos chicos y chicas,
pero nunca miran el nombre sino el currículum. No es por-
que tengamos que dar a tantas mujeres, es currículum»
(160405_E9).

Independientemente del acceso a esas becas, depor-
tistas de ambos sexos deben cumplir unos requerimien-
tos muy concretos para poder acceder a ellas. Algunas
veces incluso deben reorganizar su temporada en fun-
ción de esas exigencias.

«Sacrifiqué un circuito por hacer el europeo, que es lo
que cuenta, porque no les importa el circuito profesional,
les importa el europeo» (160501_E17).

Entre la gran cantidad de aspirantes queda una pe-
queña selección de elegidas, el resto debe continuar su
carrera sin beca, comenzando un nuevo camino de bús-
queda de sponsors o dejando la carrera deportiva por la
imposibilidad de llevarla a cabo.

Patrocinadores
Practicar deporte de alto rendimiento es caro, unas

pocas deportistas consiguen un sueldo digno del depor-
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te, el resto debe pagarse sus competiciones y material.
Las ayudas si llegan, lo hacen después de los triunfos,
pero ¿qué ocurre en todo el proceso anterior? ¿Cómo se
mantienen muchas de ellas en la alta competición hasta
que llega su primer pódium? Un 68.75% de los testimo-
nios recogidos de 15 deportistas y dos focus group men-
cionan el patrocinio privado, expresan la necesidad de
contar con sponsors. Ellas deben cargar con el estigma
de que las mujeres no venden, saben que el patrocinio
deportivo tiene exenciones fiscales, y así justifican algu-
nas las pocas ayudas que reciben.

Las deportistas han comenzado desde abajo prepa-
rándose, cuidando su alimentación, organizando sus via-
jes y buscando sus propios patrocinadores. Ellas se en-
cargan de todo si quieren mantenerse en este mundo que
las excluye.

«Hemos surgido por generación espontánea, yo me
he buscado mi fisioterapeuta, he aprendido a alimentarme
y me he buscado los patrocinios» (160509_E10).

No es fácil conseguir una ayuda, mucho menos en
algunos deportes especialmente masculinizados donde la
presencia femenina se puede ver como algo exótico, como
una novedad, pero donde las ayudas no están presentes.

«Creo que el tema de las mujeres está como un poco
‘boom’, pero luego mucho boom y poca ayuda. El año
pasado estábamos en un equipo de rallyes dos mujeres,
pero económicamente nada» (160925_E18).

El camino no es fácil, se premian los resultados, pero
se olvida el duro proceso anterior al triunfo.

«Para llegar hacen falta también patrocinadores, es la
pescadilla que se muerde la cola. Yo necesito entrenar
para poder llegar a donde quiero, pero si tengo que traba-
jar porque no tengo dinero, no puedo entrenar y...»
(160319_E6).

En este aspecto ellas también lo tienen doblemente
difícil, se considera que no venden, por tanto, se les difi-
culta doblemente conseguir patrocinadores.

«Pienso que a nivel de sponsors siempre nos ha cos-
tado más que unas chicas vendan o que venga una em-
presa y ponga una pasta por un equipo de chicas»
(160404_E8).

Consideran importante la visibilidad del deporte feme-
nino, el apoyo de la prensa en sus competiciones para
conseguir llamar la atención de sponsors.

«Pero los patrocinadores dependen de que salga en la
tele» (160304_E4).

Ellas deben creer más en sí mismas, publicitarse mejor
como hacen otras compañeras suyas que incluso tienen
página web. Las nuevas tecnologías favorecen la difu-
sión de noticias y campañas, algunas deportistas están
aprovechando esa herramienta y compensan la escasa
visibilidad en los medios con mayor presencia en redes
sociales. Dan a conocer su trayectoria, algunas de ellas
promueven campañas con perspectiva de género y a tra-
vés de esta mayor presencia consiguen también
patrocinadores. A veces hay sponsors, pero el dinero que
aportan no es suficiente,

«Explotan mucho más su imagen, nosotras no sabe-
mos explotar nuestra imagen y eso es nuestro carácter en
general, aquí somos así» (160304_E4).

«Es carísimo, pido créditos porque es que ni mi sponsor
(…) me da la pasta» (160501_E17).

Hay deportes cuyas exigencias económicas son ma-
yores, competir en esas disciplinas requiere grandes des-
embolsos que los patrocinadores no cubren a pesar de
los beneficios fiscales de invertir en deporte de alto rendi-
miento. Por otra parte, ellas cuestionan,

«¿Pero por qué no te van a patrocinar? Si están patro-
cinando para no pagar impuestos» (160304_E4).

Han viajado por muchos lugares y conocen la realidad
deportiva de diferentes países, por eso afirman con lásti-
ma que en otros lugares hay mayor apoyo. Evidentemen-
te, con ayuda la situación mejora.

«En general tener más sponsor, tener más apoyo. Sí
que he visto que en otros sitios hay más apoyo»
(160404_E8).

«Bueno, va todo unido, cuando hay dinero viajas en
avión, cuando no hay dinero viajas en autobús y te metes
un viaje de 14 horas ¡Y al día siguiente estira las piernas y
juega!» (160404_E8).

Con la profesionalización del deporte llegan mejores
sponsors.

«Es cierto que yo como profesional es cuando mejor
me ha venido, es cuando más he ganado, porque al popu-
larizarse más eso hace que las marcas inviertan más, que
haya más patrocinios» (160509_E10).

Están cansadas de una carrera deportiva plagada de
luchas dentro y fuera de las pistas. La sociedad les ha
demostrado que sus triunfos no tienen tanto valor, lo tie-
nen tan interiorizado que no dan valor a su palmarés de-
portivo, son excesivamente modestas, les falta creer más
en sus posibilidades para obtener mayor rendimiento de
su propia imagen, como hacen compañeras de otros luga-
res.

Discusión y conclusiones

El acceso de las deportistas al deporte de alto nivel ha
sido fruto de su esfuerzo y constancia. El trato recibido
por parte de las instituciones deportivas dista mucho del
recibido por sus compañeros masculinos.

Las deportistas entrevistadas afirman que las becas
son escasas, con asignaciones muy pequeñas y con cláu-
sulas muy duras ante situaciones de lesión o de enferme-
dad. En todos los casos analizados las circunstancias son
mucho más duras que las de sus compañeros, como ha
sido denunciado en diferentes estudios (López, 2018; Kirk
& Oliver, 2014). Las becas deberían suponer más una in-
versión que un gasto, ya que las deportistas son activos
de valor y el dinero invertido en ellas retorna en forma de
publicidad para la institución que representan
internacionalmente, siendo ellas mismas escaparates
globales (Zamora, 2012).

Les resulta caro competir al más alto nivel; los viajes,
dietas y material deportivo que corren por su cuenta mi-
nan los ya reducidos presupuestos de las deportistas.
Coinciden en que las ayudas que siempre son bienveni-
das e imprescindibles para poder realizar una competición
con unas mínimas garantías, son insuficientes. La mayor
parte de las subvenciones están siendo recibidas por aque-
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llos deportes que por su cobertura mediática no necesi-
tan tanto la ayuda de las instituciones para poder sobre-
vivir. Sería importante mencionar a todas aquellas depor-
tistas que no obtienen ningún tipo de apoyo económico
y que en su mayor parte suelen ser chicas (Iglesia, et al.,
2013; Marugán, 2017). De hecho, ellas acceden a menos
ayudas y observan la realidad de sus compañeras de otros
países que viven situaciones mucho más favorables.

Se podría concluir que en el ámbito nacional algunas
afortunadas consiguen becas y tienen una carrera depor-
tiva algo más fácil en lo económico, pero solo una minoría
ha accedido a estas ayudas que han ido aumentando tími-
damente en los últimos tiempos (Nielsen Sport, 2018). Las
desafortunadas, quienes no las consiguen relatan que
deben comenzar un nuevo periplo de búsqueda de patro-
cinios, u optan por dejar su carrera deportiva. Asimismo,
ellas son conscientes de que las ayudas económicas asig-
nadas a los equipos masculinos y femeninos son diferen-
tes (Garay & Eguibar, 2009). En este sentido, algunas ins-
tituciones están aprobando planificaciones y políticas
públicas con perspectiva de género, que intentan com-
pensar las discriminaciones que sufren ellas, ya que la
participación de las mujeres en competiciones organiza-
das es mucho menor (Bermejo, et al., 2018; MECD, 2014,
2015). La adaptación de la legislación es un primer paso
necesario (Leruite, Martos & Zabala, 2015), pero debe
estar acompañada de otras iniciativas para que el resulta-
do sea el esperado. Ellas afirman que el funcionamiento
interno de las organizaciones deportivas está impregna-
do de prácticas discriminatorias (Marugán, 2017), algu-
nas nada fáciles de observar, a veces, ni las propias de-
portistas son conscientes de su existencia.

Es necesario profesionalizar la gestión deportiva, queda
mucho por avanzar en este sentido, una interesante op-
ción dentro del patrocinio estaría en la creación de gesto-
res de marca personal que ayudaran a encauzar y
rentabilizar la carrera deportiva de las atletas y de esta
forma su marca personal (Zamora, et al., 2015).

El cansancio ante un reconocimiento que nunca llega
es patente en las deportistas entrevistadas, son cons-
cientes de todos los retos pendientes (Soler, 2015), ade-
más de las múltiples barreras que tienen que sortear para
practicar deporte (Marugán, 2018). Reclaman un mayor
reconocimiento de sus triunfos y su trabajo, esta falta de
valoración externa hace que ellas mismas no estimen sufi-
cientemente su palmarés deportivo. Luchan sin descan-
so, no hay que olvidar que «el avance de la igualdad, se lo
debemos sobre todo a las deportistas» (Marugán, 2017,
p.31).

En relación al trato recibido por las deportistas desde
las instituciones deportivas, confiesan que dista mucho
del recibido por sus compañeros masculinos, a pesar de
que se están aprobando planificaciones y políticas públi-
cas con perspectiva de género. Observan la necesidad de
legislar con perspectiva de género desde las primeras eta-
pas deportivas.

Al no recibir ayudas los gastos de material, viajes,
dietas, etc. que conlleva la competición de alto nivel salen
de su bolsillo, haciendo aún más insostenible la situa-
ción, por lo que becas y patrocinios privados son impres-

cindibles para subsistir. Sin embargo, hemos visto que las
becas son limitadas, con asignaciones muy escasas y con
cláusulas muy duras ante situaciones de lesión o de en-
fermedad, tal y como recogen Borrisser & Solanellas (2018,
p.206), «las ayudas concedidas por las administraciones
públicas y las becas ADO son muy precarias para los
deportes femeninos y para la visibilidad de los mismos».
Coincidimos con Isoma et al. (2019) en afirmar que las
federaciones y clubes deberían acompañar a las mujeres
tanto en su maternidad y como en el cuidado de sus be-
bés, tal y como ocurre en otros ámbitos laborales. Por ello
reclaman una gestión transparente de las ayudas públi-
cas y la profesionalización de la gestión en el deporte.
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