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Resumen
Los análisis de la representación de 
los géneros en materiales de ele se 
han visto limitados hasta ahora por los 
métodos de recuento manual. El pre-
sente estudio abandona estos métodos 
y analiza la representación de los gé-
neros en un corpus compuesto por 47 
lecturas graduadas para estudiantes de 
ele aplicando técnicas básicas de pro-
cesamiento del lenguaje natural basa-
das en el trabajo de Lucy, Demszky, 
Bromley y Jurafsky (2020). Se exami-
nan las diferencias en el espacio de-
dicado a cada uno de los géneros y su 
evolución en el tiempo. Asimismo, se 
analiza el valor explicativo del sexo de 
los protagonistas sobre la distribución 
de menciones de hombres y mujeres. 
Los resultados muestran que, incluso 
cuando el protagonismo es comparti-
do, las mujeres aparecen representadas 
en menor medida. Esta investigación 
aporta además un set de herramientas 
de análisis automático de textos que 
queda a disposición de la comunidad 
para el análisis de otros textos o para 
su adaptación al análisis de diferentes 
aspectos de la lengua con el fin de pro-
fundizar en la caracterización de los 
materiales de ele.

Palabras clave: estudios de género; 
análisis de materiales; lecturas por 
niveles; procesamiento del lenguaje 
natural; Español como Lengua Ex-
tranjera; el texto como práctica social

Abstract
Analyses of gender representation in 
textbooks of Spanish as a Foreign Lan-
guage (sfl) have been limited by man-
ual-count methods. The present study 
adopts a different approach and inves-
tigates gender representation in a cor-
pus of 47 graded readings for students 
of L2 Spanish by applying basic Nat-
ural Language Processing techniques 
based on the work by Lucy, Demszky, 
Bromley, and Jurafsky (2020). The dif-
ferences in the space devoted to each 
gender and its evolution over time are 
examined. Likewise, the explanatory 
value of the gender of the main char-
acters on the distribution of mentions 
of men and women is explored. The  
results show that women are under-
represented, even in books where the 
main characters are both women and 
men. This work provides the results 
of the analysis and a set of tools for 
text analysis that is available for the 
community to apply it to the analysis 
of other texts or to adapt it to analyze 
different social aspects of language use 
and to deepen the characterization of 
the teaching materials used in sfl.

Keywords: gender studies; textbooks; 
graded readers; nlp; Spanish as For-
eign Language; text as social practice
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1. Introducción

El número de investigaciones centradas en el análisis de materia-
les de español como lengua extranjera (ele) desde una perspectiva 
de género ha experimentado un crecimiento notable en las últimas 
décadas (Angulo Blanco, 2010; Filipović & Kuzmanović, 2020; 
Kuzmanović, 2022; Kuzmanović & Ðuričić, 2016; Queiro Pérez, 
2019; Robles Fernández, 2005; Taboada, Cejas, Sánchez, Spada, 
Taboada, Caire, Olivera, Pais, Ábrigo & Martín, 2021); hecho que 
refl eja un importante paso en el proceso de toma de conciencia del 
contenido ideológico de cualquier material didáctico (Kramsch & 
Vinall, 2015). El presente estudio entronca con esta línea de trabajo 
y recurre a las ventajas de las técnicas de procesamiento del len-
guaje natural y el tratamiento cuantitativo de datos para el análisis 
de materiales didácticos.

El procesamiento del lenguaje natural (nlp por sus siglas 
en inglés) puede resultar de gran ayuda en la obtención de datos 
relevantes para la investigación en segundas lenguas (Meurers & 
Dickinson, 2017) y, concretamente, en el análisis de materiales, 
puesto que ofrece la posibilidad de manejar corpus extensos de 
textos de manera automática y sistemática. En la investigación edu-
cativa, no obstante, la adopción de técnicas de nlp es todavía infre-
cuente (Fesler, Dee, Baker & Evans, 2019); especialmente escasos 
resultan los trabajos sobre su aplicación en la búsqueda de res-
puestas de corte sociológico en la educación (Lucy et al., 2020: 2).

En este trabajo se analizan las menciones de mujeres en un 
corpus de 47 lecturas graduadas de ele con ayuda de técnicas bá-
sicas de nlp para la identifi cación automática de menciones de 
hombres y mujeres. Las lecturas graduadas son materiales didác-
ticos, concretamente, textos fi ccionales diseñados para ser usados 
en el proceso de aprendizaje de una lengua (Acquaroni, 1996). 
Las herramientas de nlp desarrolladas durante el estudio están 
disponibles tanto para su libre uso, a fi n de replicar el estudio con 
otros corpus, como para su libre modifi cación, ampliación o mejo-
ra. Además de esta contribución, los resultados obtenidos suponen 
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un aporte cuantitativo al cuerpo de trabajos sobre la cuestión del 
género y su representación en los manuales de ele, que general-
mente se desarrollan dentro de un marco cualitativo–descriptivo. 
Se profundiza, así, sobre un mismo fenómeno desde una perspec-
tiva que desvela aspectos poco explorados.

2. El pensamiento crítico y la enseñanza de ELE

Existe un amplio consenso entre especialistas de la educación acer-
ca de la importancia del pensamiento crítico en cualquier proceso 
educativo (Castillo Cuadra, 2020). La práctica del pensamiento 
crítico, entendido este como “un pensamiento que facilita el juicio 
porque se basa en criterios de razón, es autocorrectivo y sensible al 
contexto” (Lipman, 2014: 37), contribuye a la formación de ciuda-
danos más preparados para vivir en una democracia plena (Nuss-
baum, 2010). Esto supone, entre otros aspectos, aprender a relacio-
narse con los otros desde el respeto mutuo y ser menos vulnerable 
a la manipulación mediática y a la presión del pensamiento único.

El aula de lenguas extranjeras, como espacio de enseñan-
za / aprendizaje, resulta un contexto propicio para desarrollar es-
tas habilidades (Ascaso & Atienza, 2018); es, de hecho, un marco 
idóneo para la refl exión sobre cómo el uso de la lengua infl uye en 
la manera de ver el mundo. Desde la tradición lingüística sociocul-
tural, el discurso no solo modela la cultura en la que se inscribe, 
sino que es modelado por esta y, en tal sentido, es representante 
de los rasgos de dichas culturas y sus sociedades (Cameron, 1992; 
Fernández Martínez, 2012). En el Marco Común Europeo de Refe-
rencia para las Lenguas (mcer), que comparte en muchos aspectos 
la visión de la lengua como transmisor de cultura, se subraya la 
importancia de “propiciar métodos de enseñanza de lenguas mo-
dernas que fortalezcan la independencia de pensamiento, de juicio 
y de acción, combinados con las destrezas sociales y la responsa-
bilidad social” (Consejo de Europa [ce], 2002: 4). En consonancia 
con esto, el mcer describe a los aprendientes de lenguas principal-
mente como agentes sociales (ce, 2002: 9) y el Plan Curricular del 
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Instituto Cervantes (pcic), a su vez, defi ne los objetivos generales 
de los niveles de referencia para el español partiendo de una con-
cepción del aprendiente como “agente social, hablante intercultural 
y aprendiente autónomo” (Instituto Cervantes, 2006: 9). Es desde 
esta dimensión sociocultural del hablante que se puede fomentar 
especialmente el espíritu crítico con los estudiantes (Fuertes Gutié-
rrez, Soler Montes & Klee, 2021; Leeman, 2014). Aprovechando 
las facilidades que ofrece el contexto de aprendizaje de una lengua 
extranjera (le) para refl exionar sobre las creencias y los prejuicios 
(Guerrero, 2003), Lacorte y Atienza (2019) recomiendan sobre el 
uso de propuestas metodológicas orientadas a la acción en el aula 
de ele, por ejemplo, el aprendizaje por proyectos o el aprendizaje 
basado en problemas, como propuestas que facilitan la integración 
del pensamiento crítico en los contenidos curriculares.

Ahora bien, dado que un texto es un elemento clave de la 
práctica social, este es siempre susceptible de ser analizado críti-
camente en un entorno social como es el aula. Lo fundamental no 
es tanto “lo que el texto dice, sino cómo este se deconstruye en 
clase” (Lacorte & Atienza, 2019: 146). Para deconstruir un texto 
es necesario conocerlo a fondo y un análisis cuantitativo como el 
presente puede revelar propiedades inapreciables desde una ins-
pección cualitativa de los contenidos. En este sentido, las lecturas 
graduadas permiten introducir dicha práctica desde los niveles ini-
ciales, contribuyendo así a formar el espíritu crítico del aprendiente 
desde el comienzo. Además, para muchos estudiantes en contex-
to de no inmersión representan un producto cultural más que les 
permite acercarse a la sociedad de la lengua meta. Las herramien-
tas que ofrece el análisis crítico del discurso (Van Dijk, 2016) ca-
pacitan a los estudiantes para posicionarse ante el material didác-
tico como miembros de la sociedad (Lacorte & Atienza, 2019), 
con el objetivo de analizar el lenguaje como práctica social para 
descifrar las ideologías y relaciones de poder subyacentes (Amari, 
2015; Fairclough, 1989; Trujillo, 2009). Una de las relaciones de 
poder que pueden estudiarse en los materiales didácticos de ele
son las diferencias de género.
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3. La cuestión de género y la enseñanza de ELE

Este análisis se encuadra en la educación con perspectiva de géne-
ro (epg), cuyo objetivo es contribuir a erradicar desigualdades, así 
como “al empoderamiento de las mujeres y las niñas y a fomentar 
el análisis crítico de los roles que se han concedido a los distintos 
sexos a lo largo de la historia” (Martínez Lirola, 2022: 85).

Desde los inicios de los estudios en lenguaje y género (Lakoff, 
1973) se han realizado innumerables trabajos sobre la representa-
ción de los géneros en los libros de texto (Cameron, 1992; Chi-
sholm, 2018), entendiéndose género como el constructo social que 
defi ne cómo ha de ser un hombre y cómo una mujer.1

En la perpetuación o impugnación de la desigualdad que ge-
nera la distinción de ciudadanos por género, el sistema educativo, 
en cualquiera de sus modalidades y etapas, tiene un papel central. 
De ahí que desde las instituciones públicas se impulsen iniciativas 
dirigidas a promover la educación en igualdad, un enfoque peda-
gógico basado en la “reivindicación de la igualdad […] que propo-
ne una reformulación del modelo de transmisión del conocimien-
to desde una perspectiva de género en los espacios de socialización 
destinados a la formación y el aprendizaje” (Instituto de la Mujer, 
2008: 17), para una educación libre de estereotipos sexistas. En la 
misma línea, la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres reco-
ge la importancia de “elaborar planes de estudio, libros de texto 
y material didáctico libres de estereotipos sexistas para todos los 
niveles de enseñanza” (un Women, 1996: 56).

En los primeros niveles educativos esto es especialmente im-
portante ya que los niños empiezan desde muy temprano a cons-
truir las nociones de feminidad y masculinidad en su interacción 
con el entorno. Pero los sesgos de género en los materiales didác-

1 Esta interpretación de género responde al concepto elaborado desde el pen-
samiento fi losófi co del feminismo de la igualdad, que denuncia el desequili-
brio estructural que el binomio sexo/género produce en sociedades patriarcales 
(Lerner 1986).



Estudios de Lingüística Aplicada, año 42, número 78, enero de 2024, pp. 45–76

doi: 10.22201/enallt.01852647p.2024.78.1084

Técnicas básicas de procesamiento del lenguaje natural en el análisis de menciones a mujeres [ 51 ]

ticos se encuentran de forma transversal en todas las etapas y todos 
los contextos (Blumberg, 2007), incluida la literatura que se trabaja 
en aula de ele (Chover Lafarga, 2007).

El informe de Blumberg (2007) destaca la infrarrepresentación 
sistemática de las mujeres en los materiales didácticos, así como 
el grado altamente estereotipado de las actividades que realizan. 
Asimismo, se afi rma que los avances que han tenido lugar para 
las mujeres en el mundo laboral en las últimas décadas no se ven 
refl ejados en los materiales didácticos y que únicamente se detec-
ta una cierta tendencia de reducción del sesgo de género. En el 
ámbito de la educación en España, según Vaíllo Rodríguez, los 
estudios comparativos “han alertado sobre la insufi ciencia de 
los cambios acaecidos” (2016: 107), cuando no de una invisibiliza-
ción sistemática y constante en los libros de texto de la educación 
obligatoria (López Navajas, 2014; Peñalver Pérez, 2003).

En el área de ele específi camente, el análisis de seis manuales 
por parte de Kuzmanović y Ðuričić indica tan solo “una intención 
clara de evitar (o, al menos, minimizar) la presencia de contenidos 
o representaciones estereotipados de géneros” (2016: 117). A con-
clusiones similares llegaron otros análisis de materiales elaborados 
desde la perspectiva de género (Robles Fernández, 2005; Queiro 
Pérez, 2019, entre otros). Molina Gil (2022), en su estudio sobre 
la representación de mujeres escritoras en los cursos de literatura 
de ele, confi rma diferencias de género tradicionalmente asenta-
das en la historiografía literaria. Por tanto, es necesario continuar 
reivindicando la necesidad de introducir la perspectiva de género 
también en el contexto ele.

En cuanto a la metodología aplicada, para el análisis del con-
tenido se suele emplear el recuento manual de ocurrencias. Galiano 
Sierra (1993) realiza un recuento de las profesiones de las muje-
res en las imágenes de nueve manuales de ele. En otros trabajos, 
como el de Morales Vidal y Cassany (2020), los autores examinan 
hasta siete parámetros de desigualdad social en cinco manuales 
de ele, entre ellas la categoría de género; si bien los autores se 
refi eren a estereotipos de género y lo incluyen en la categoría de 
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diversidad sexual e identidades de género. En todos estos estudios, 
el tiempo necesario para realizar un recuento manual limita las di-
mensiones de los corpus.

Esta observación coincide con Lucy et al. (2020: 2), cuando 
afi rman que “large textbook coding efforts may reduce their tasks 
to counting or identifying simple indicators”.2 También Vaíllo desa-
rrolla este tema y apunta que “las investigaciones producidas en la 
última década no abandonan la cuantifi cación, aunque evidencian 
un claro esfuerzo por perfeccionar los instrumentos de análisis en 
relación con los aspectos de corte cualitativo” (2016: 105).

Aunque se ha estudiado la cuestión de género en manuales de 
ele, las lecturas graduadas están mucho menos exploradas. No se 
ha encontrado ningún análisis centrado en un corpus de este tipo. 
En el ámbito del inglés como le, Muto–Humphrey (2005) anali-
za el lenguaje utilizado en dos lecturas graduadas y confi rma un 
desequilibrio en las representaciones de género. Hunter y Chick, 
luego de analizar 47 lecturas simplifi cadas para niños nativos de 
inglés encontraron que los personajes masculinos adultos, además 
de aparecer con una frecuencia mayor estadísticamente signifi ca-
tiva, ejercen una profesión con mucha más frecuencia que los fe-
meninos (2005: 1). La principal difi cultad en estos estudios es la 
cantidad de recursos humanos necesaria: Hunter y Chick (2005) 
contaron con la ayuda de 42 asistentes para la recolección de los 
datos. Resulta evidente que las investigaciones se ven limitadas por 
el sistema de recuento manual.

Algunos estudios, tomando conciencia de esta limitación, han 
aplicado técnicas de la lingüística de corpus, automatizando el aná-
lisis de datos en un tiempo razonable (McEnery & Hardie, 2011). 
Entre el conjunto de estos trabajos, cabe destacar el estudio de 
Hunt (2015) sobre las representaciones de género en los libros 
de Harry Potter, en el que la autora pondera el grado de agencia 

2 “[L]os grandes esfuerzos de codifi cación de libros de texto pueden reducir sus 
tareas al recuento o la identifi cación de indicadores simples” (la traducción de 
las citas es nuestra).
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de los diferentes personajes en las situaciones en las que aparecen 
representados. Hunt expone que su estudio analiza aspectos más 
sutiles del texto y el discurso que estudios anteriores similares en 
el ámbito de la literatura infantil y llega a la conclusión de que en 
las novelas de Harry Potter “females […] are systematically exclu-
ded from acting on the world in powerful or meaningful ways and 
the message is clear: agency is not for girls”3 (Hunt, 2015: 266).

El estudio de Lucy et al. (2020) es una de las investigaciones 
de referencia en la aplicación de técnicas de nlp para el análisis de 
cuestiones sociales en materiales didácticos. Los autores apuntan 
que “los recientes desarrollos metodológicos [...] son muy promete-
dores a la hora de arrojar luz sobre cuestiones clave de los aspectos 
políticos y sociales de la educación” (Lucy et al., 2020: 1). Ahora 
bien, advierten que los enfoques computacionales no sustituyen los 
métodos de investigación clásicos (Lucy et al., 2020: 3) y que lo 
recomendable es combinar ambos enfoques para aprovechar las 
fortalezas y compensar las debilidades de cada uno. En su estudio 
recogen un corpus de libros de texto de historia en Texas, Estados 
Unidos, y realizan un análisis de contenido para describir la ima-
gen de grupos sociales históricamente marginados por cuestiones 
de sexo, raza y etnia. En sus resultados destacan la prevalencia del 
hombre blanco en los manuales, además de una infrarrepresenta-
ción de mujeres y personas negras.

Teniendo en cuenta los resultados de las investigaciones pre-
vias, el presente estudio se propone analizar la presencia de hom-
bres y mujeres en las lecturas graduadas de ele. Entre los estudios 
sobre esta cuestión es habitual encontrar líneas de trabajo dirigidas 
a modifi car la presencia de la mujer en los materiales didácticos. 
Por ejemplo, Salido Machado (2017) destaca la importancia de 
tratar la imagen de la mujer en el aula de ele desde una perspec-
tiva intercultural. Ahora bien, para que esto se pueda plantear es 

3 “[S]e excluye sistemáticamente a los personajes femeninos […] de actuar en 
el mundo de manera poderosa y relevante, y el mensaje en claro: la agencia no 
es para chicas.”
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imprescindible que, previamente, los docentes tengan a disposición 
materiales didácticos con sufi ciente presencia de mujeres en sus 
contenidos. Por este motivo, en este estudio se plantean las siguien-
tes preguntas de investigación:

• ¿Cómo ha evolucionado la presencia de las mujeres, en tér-
minos cuantitativos, en las lecturas graduadas de ele durante 
las dos últimas décadas?

• ¿Cómo se distribuyen las frecuencias de menciones a muje-
res y hombres en las lecturas graduadas de ele en función del 
sexo de los protagonistas?

4. Metodología

4.1.  Descripción del corpus

El corpus se compone de 47 lecturas graduadas distribuidas en 
once colecciones, con un total de 472 768 tokens, 341 856 exclu-
yendo la puntuación y 3 477 types. El corpus incluye 80% de las 
lecturas de la editorial Difusión. Se eligió dicha editorial por varios 
motivos. En primer lugar, se trata de una editorial de referencia en 
el área de la enseñanza de ele (Kuzmanović & Ðuričić, 2016) y ha 
sido objeto de estudio en diferentes análisis de materiales relacio-
nados con el tratamiento del género y la diversidad sexual (Morales 
Vidal & Cassany, 2020; Ramírez, 2020; Taboada et al., 2021). Por 
otro lado, se cuenta entre las primeras que incluyó en su catálogo 
lecturas graduadas de ele, por lo que permite analizar la evolución 
en el tiempo de los parámetros estudiados.

En estas lecturas graduadas se encuentra un número sufi ciente 
de personajes principales femeninos para el análisis comparativo 
propuesto; en concreto, el corpus se compone de 18 lecturas con 
mujer protagonista, 12 lecturas con hombre protagonista y 17 
con hombre y mujer como protagonistas. La incorporación de esta 
variable en el estudio y análisis de su efecto en la representación de 
mujeres y hombres contribuye al carácter innovador de esta inves-
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tigación, en tanto que no se ha encontrado hasta la fecha trabajos 
similares que tengan en cuenta el sexo del protagonista. Este estu-
dio se centra en cuantifi car la presencia de hombres y mujeres, y 
no las diversas expresiones de género posibles. La fl exión binaria 
de género en español permite rastrear únicamente las menciones 
a mujeres y hombres.

Para la creación del corpus, se digitalizaron todas las lecturas 
con la aplicación Scanner Pro y se convirtieron en texto median-
te un programa de reconocimiento óptico de caracteres, ABBYY 
FineReader. No se incluyeron las ilustraciones ni el texto corres-
pondiente a ejercicios y glosarios. A continuación, se eliminaron 
notas al pie, parte de la puntuación y caracteres especiales innece-
sarios. Cada libro fue etiquetado con su título, colección a la que 
pertenece, año de publicación y sexo de los protagonistas (véase 
el Anexo para conocer la lista completa de títulos incluidos en el 
análisis).

4.2.  Las herramientas de NLP

El código desarrollado para el análisis se basó en el trabajo de 
Lucy et al. (2020). Los scripts programados están disponibles en 
GitHub para su libre uso con una licencia GNU General Public Li-
cense v3.0. Con el fi n de cuantifi car el espacio destinado a hablar 
de hombres y mujeres fue necesario identifi car términos referidos 
a unos y otras. Para ello se crearon dos listas, una de nombres pro-
pios masculinos y femeninos y otra de sustantivos con moción de 
género en la fl exión para hombres (camarero), para mujeres (jefa) 
y sustantivos comunes en cuanto al género (periodista).

El listado de nombres propios se creó combinando datos ex-
traídos de Wikipedia y del Instituto Nacional de Estadística de 
España. Se añadieron manualmente algunos nombres y también 
algunos apellidos, ya que en España se utilizan con frecuencia para 
referirse a hombres, y tan solo de manera anecdótica a mujeres 
(Guerrero, 2001). El listado fi nal no incluyó nombres compuestos, 
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ya que el programa fue diseñado para ignorar la segunda parte del 
nombre, y contiene 2622 entradas.

Para la elaboración de la segunda lista se recurrió a WordNet 
(Fellbaum, 1998), una base de datos léxica en inglés. Se creó una 
lista de hipónimos de woman y man y se realizó una traducción 
automática al español. La Figura 1 ilustra la lógica simplifi cada 
del script. El algoritmo parte de una palabra y crea una lista que 
incluye dicha palabra y todos sus hipónimos. Después busca los 
hipónimos de cada una de las palabras contenidas en la lista y 
los añade a la misma. Este ciclo se repite tantas veces como se 
haya especifi cado en los parámetros de la función. La comproba-
ción de si se trata de un término referido a personas se realiza me-
diante restricción a la categoría lexicográfi ca de sustantivos referi-
dos a personas. El número de niveles o profundidad de la búsqueda 
se puede modifi car cambiando el número de iteraciones (n = 4 en 
el código, default = 1). Asimismo, es posible introducir la catego-
ría lexicográfi ca o dejar el argumento en blanco (default = none).

A continuación, se realizó una traducción automática al espa-
ñol del listado resultante utilizando la interfaz de programación de 
aplicaciones (api) de Google Translate (Han, 2020). Se revisó el 
resultado, primero por ordenador, para eliminar duplicados, y des-
pués manualmente, borrando sustantivos no adecuados y añadien-
do también algunos términos a mano tras comprobar que faltaban 
muchas formas femeninas de sustantivos masculinos, como inge-
niera. Se modifi có la categoría de algunas palabras, por ejemplo, 
turista, de la categoría hombres a sustantivos comunes en cuanto 
a género. También se realizaron algunos ajustes manuales, como 
eliminar la palabra amazonas tras comprobar que en los libros 
aparece en su sentido geográfi co, o puta y puto, porque aparecen 
en numerosas ocasiones como sustantivos adjetivados que forman 
parte de expresiones malsonantes. El resultado fue una lista de 459 
términos, 186 de la categoría mujeres, 194 de la categoría hombres
y 79 de la categoría sustantivos comunes en cuanto al género.
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FIGURA 1. Lógica simplifi cada del algoritmo de búsqueda de hipónimos en WordNet

Por último, se añadieron los determinantes masculinos y femeninos 
y los pronombres y se combinó con el listado de nombres propios. 
Para comprobar que esta lista de términos era completa y, por tan-
to, que los resultados que se obtuvieran serían fi ables, se extrajeron 
todos los núcleos nominales de las 47 lecturas que aparecen más 
de diez veces utilizando la biblioteca de Python spaCy (Honnibal 
& Montani, 2017), siguiendo a Lucy et al. (2020). Tras esta com-
probación, se añadieron siete nombres propios (0.2% del total) y 
siete sustantivos (1.5% del total). Se creó un script modifi cando 
el de Lucy et al. (2020) para obtener el recuento de menciones de 
hombres y mujeres. La Figura 2 muestra la lógica simplifi cada del 
script modifi cado.

En el caso de los sustantivos comunes en cuanto al género, el 
algoritmo consultaba la palabra anterior y, si se trataba de un de-
terminante incluido en el listado, añadía el sustantivo en la catego-
ría correspondiente. Si la palabra anterior no era un determinante, 
confi rmaba si se trataba de un adjetivo y, en caso afi rmativo, com-
probaba su fl exión de género. Dado que muchos nombres propios 
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en español tienen carga semántica, algunas palabras, como espe-
ranza entrarían en el recuento como nombre de mujer. Para evitar 
este resultado, se incluyó un listado de nombres propios con carga 
semántica, para que el algoritmo comprobara si los nombres esta-
ban escritos con mayúscula inicial. Tras esta última modifi cación 
del código se llevó a cabo el proceso de recuento de menciones 
en el corpus.

FIGURA 2. Lógica del recuento de menciones de hombres y mujeres
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4.3.  Análisis

Se aplicaron dos análisis de correlaciones sobre el número de men-
ciones a mujeres y a hombres. En el primero, se exploró la relación 
entre el número de menciones a mujeres y los años en que se pu-
blicaron las lecturas a través del índice de Spearman. En el segun-
do, se analizó la distribución de menciones a hombres y a muje-
res dentro de cada subconjunto de lecturas según el tipo de prota-
gonista (hombre, mujer o ambos sexos) a partir de la prueba de 
independencia chi–cuadrado. Posteriormente, se exploró el alcance 
explicativo que tiene el sexo del protagonista sobre el número de 
menciones a hombres y mujeres. Tras confi rmar sobredispersión 
de los datos en los dos casos (menciones a mujeres: X 2 = 490,74; 
p < 0,001; menciones a hombres: X 2 = 589,24; p < 0,001), se ajus-
taron sendos modelos de regresión binomial negativa con el paque-
te MASS en R. En los dos modelos se introdujo el número total 
de menciones como covariable centrada por la media y el tipo de 
protagonista como factor, ajustando como nivel de referencia la 
categoría de protagonistas de ambos sexos (mh).

5. Resultados

Una vez obtenido el recuento de menciones a mujeres y a hombres, 
se explora la relación entre el número de menciones a mujeres y 
el año de publicación de las obras. El intervalo temporal abarca 
aproximadamente las dos últimas décadas; desde 1999 (El secreto 
de las � ores y La chica del tren) hasta 2020 (Amor en línea). Asu-
miendo que el número de menciones a mujeres en cada lectura está 
correlacionado con el número de menciones a personas, se com-
putó un índice de correlación parcial entre las menciones a muje-
res y el año de publicación, controlada por el total de menciones, 
calculado a partir de la suma de menciones a hombres y a mujeres 
en cada lectura (Figura 3).

Dado que no se cumplía la condición de distribución normal 
bivariada (HZ = 0,89; p = 0,043), se calculó el índice de correlación 



Estudios de Lingüística Aplicada, año 42, número 78, enero de 2024, pp. 45–76

doi: 10.22201/enallt.01852647p.2024.78.1084

[ 60 ] Iban Mañas Navarrete & María-Valle Sell

de Spearman. El resultado apuntó a una ausencia de correlación 
entre el año de publicación y el número de menciones a mujeres 
(r (45) = 0,19; p = 0,184). Se confi rma así una distribución unifor-
me de la presencia de mujeres en las lecturas graduadas durante 
los últimos 20 años.

La siguiente condición para el análisis de las menciones a mujeres 
fue el sexo del protagonista. Las lecturas se dividieron en tres gru-
pos: protagonista hombre (h), mujer (m) y ambos (mh), y se ob-
servó la distribución de menciones a hombres y a mujeres en cada 
grupo a partir de una tabla de contingencia (véase Cuadro 1). En 
las lecturas con protagonista femenina las menciones a hombres 
representaron 47.4%, mientras que las menciones a mujeres supu-
sieron 52.6% del total; a diferencia de los otros dos grupos, en los 
que se observó un desequilibrio pronunciado a favor de las mencio-
nes a hombres (61.5% en el caso de protagonistas de ambos sexos y 
68.5% en las lecturas de protagonista masculino). El resultado con-
fi rmó la existencia de diferencias signifi cativas en las distribucio-
nes de menciones entre h y m según los protagonistas de las obras 
(X 2 = 769,18; df = 2; p < 0.001; V = 0.17, IC95% [0.14;0.18]).
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FIGURA 3. Correlación parcial del número de menciones a mujeres y año de publicación
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CUADRO 1. Distribución de menciones a cada sexo en las lecturas graduadas según su protagonista

Protagonista

Mujer y hombre Hombre Mujer

Menciones a hombres 6382 (61.5%) 3888 (68.6%) 4750 (47.4%)

Menciones a mujeres 3988 (38.5%) 1787 (31.4%) 5270 (52.6%)

Total menciones 10370 (100%) 5675 (100%) 10020 (100%)

La exploración de los residuos estandarizados permitió determinar 
dónde se encontraban las diferencias entre proporciones, después 
de ajustarse el nivel de signifi cación al número de comparacio-
nes múltiples (p = 0,008). Tal como se esperaba, las lecturas con 
protagonista h presentaron una proporción mayor de menciones 
a hombres (Z

res 
= 18,763), mientras que la proporción de men-

ciones a mujeres fue superior en las lecturas con protagonista m
(Z

res 
= 26,386). Más destacable resultó la proporción signifi cativa-

mente mayor de menciones a hombres en las lecturas con prota-
gonistas mh (Z

res 
= 10,404). De estos resultados se desprende que, 

en las lecturas donde hombre y mujer comparten protagonismo, 
la presencia de mujeres fue signifi cativamente inferior a la de los 
hombres.

Más allá de la relación entre el tipo de protagonista (h, m o 
mh) y las menciones a hombres y mujeres, en este estudio se exa-
minó el alcance explicativo que tiene el sexo del protagonista de 
las lecturas sobre el número de menciones a hombres y mujeres. 
Los resultados que arrojaron los modelos de regresión creados para 
cada uno de los recuentos permitieron explorar esta cuestión. En el 
Cuadro 2 se reportan los resúmenes de los modelos fi nales (Mode-
lo 2) comparados con sus respectivos modelos basales (Modelo 1), 
teniendo el número total de menciones como único parámetro.

Según los resultados del test de razón de verosimilitud, la in-
clusión del tipo de protagonista como parámetro resultó una con-
tribución signifi cativa a la capacidad de ajuste del modelo sobre las 
menciones a mujeres (X 2 = 3,485; df = 2; p < 0,001) y a hombres 
(X 2 = 11,616; df = 2; p = 0,003). Además, para ambos conjuntos 
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de datos los índices globales pseudoR2 mejoraron del Modelo 1 al 
Modelo 2. En el caso de las menciones a mujeres, el modelo fi nal 
explicó el 76% de la varianza de los datos; para las menciones a 
hombres, el 74%. La exploración de los residuos de ambos mo-
delos (menciones a mujeres: W = 0,956; p = 0,078; menciones a 
hombres: W = 0,980; p = 0,608) confi rmó el comportamiento óp-
timo del Modelo 2 en ambos casos.

CUADRO 2. Resultados de los modelos de regresión para las menciones a mujeres y a hombres

Menciones a mujeres Menciones a hombres

Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1

Est. SE sig. b SE sig. Est. ES sig. b ES sig.

Constante 

Menciones 
total 

5,327 ,0630 ** 5,389 ,0534 ** 5,718 ,0578 ** 5,695 ,0388 **

Protagonista H 0,001 ,0001 ** 0,001 ,0002 ** 0,001 ,0001 ** 0,001 ,0001 ** 

Protagonista M -0,374 ,1011 ** 0,141 ,0917 ns 

0,318 ,0867 ** -0,175 ,0802 * 

pseudoR2

McFadden 0,119 0,059 0,107 0,088 

Nagelkerke 0,768 0,517 0,744 0,673 

AIC 516,94 547,43 540,74 548,36 

Nota: ** signifi cativo a un nivel p < 0.01; * signifi cativo a un nivel p < 0.05; ns = no signifi cativo. 

Los estimados del Modelo 2 para las menciones a mujeres indica-
ron que tener una protagonista m incrementaba signifi cativamente 
la tasa de incidencia de mención a mujeres (IRR = 1,374; IC95% 
= 1,160; 1,628), lo cual supone un 37% más comparado con las 
menciones en lecturas con protagonista mh. Por su parte, las lec-
turas con protagonista h mostraron una reducción signifi cativa de 
31% en la tasa de menciones a mujeres (IRR = 0,687; IC95% = 
0,566; 0,836) en comparación con las lecturas con protagonista 
mh. El cambio de protagonista mh a m conllevó una tasa superior 
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de menciones a mujeres, a la vez que el cambio de protagonista 
mh a h implicó una tasa inferior de menciones a mujeres. En la 
Figura 4 se recoge la media de menciones a mujeres esperada en 
función del número de menciones total para los diferentes tipos 
de protagonista.

En el Modelo 2 sobre las menciones a hombres, el estimado para 
la condición de protagonista m presentó el efecto opuesto al del 
Modelo 1 sobre menciones a mujeres. El protagonismo feme-
nino conllevó una reducción signifi cativa en la tasa de inciden-
cia de mención a hombres (IRR = 0,839; IC95% = 0,716; 0,983) 
en comparación con las lecturas con protagonista mh (Figura 5). 
En la tasa de menciones estimada para las lecturas con protagonis-
ta h, en cambio, no se presentó un aumento signifi cativo compa-
rado con la tasa de menciones de lecturas con protagonista mh
(IRR = 1,152; IC95% = 0,958; 1,388). Estos resultados indican que 
la tasa de menciones a hombres en los grupos de lecturas que tie-
nen como protagonista mh y h son equivalentes. La ausencia de un 
cambio signifi cativo entre estos dos grupos se puede explicar por 
la mayor presencia de hombres en las lecturas con protagonistas 
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FIGURA 4. Media estimada de menciones a mujeres según el tipo de protagonista
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de ambos sexos, tal y como se mostró de manera descriptiva en el 
Cuadro 2.

Cuando las mujeres comparten protagonismo con los hom-
bres, el espacio de las menciones a hombres fue equivalente al es-
pacio que ocupan en obras con protagonista h. En el caso contra-
rio, no se presentó este fenómeno. El número de menciones a mu-
jeres aumentó signifi cativamente de las lecturas con protagonista 
mh a las lecturas con protagonista m. Este efecto se debe a que las 
menciones a mujeres recuperan un espacio que, cuando comparten 
protagonismo con los hombres, poseen en una proporción inferior.

6. Discusión

En relación con la primera pregunta de investigación, sobre la pre-
sencia de las mujeres en las lecturas graduadas de ele durante las 
dos últimas décadas, nuestros resultados han mostrado que el nú-
mero de menciones a mujeres se mantiene a lo largo del tiempo. 
No se percibe, por tanto, ningún cambio en el espacio que ocupan 
las mujeres en el corpus. Estos resultados contrastan con las con-
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clusiones que arrojan los análisis cualitativos de manuales de ele, 
en los que generalmente se siguen detectando sesgos sexistas (Fi-
lipović & Kuzmanović, 2020; Kuzmanović, 2016; Kuzmanović
& Ðuričić, 2016), que se van reduciendo cuanto más actuales son 
los materiales.

La conjunción de estos resultados revela que, si bien se puede 
afi rmar que se detecta un esfuerzo en el trabajo de editores y autores 
por reducir los sesgos sexistas a la hora de mostrar a las mujeres, 
en las últimas dos décadas no parece haberse superado el sesgo 
más elemental, el de la menor presencia de mujeres en los mate-
riales didácticos. En veinte años el espacio que ocupan las mujeres 
en las lecturas graduadas no ha aumentado. Mientras, la imagen de 
las mujeres sí ha evolucionado en los manuales actuales de ele, en 
concreto, se ha detectado una mayor presencia de mujeres y una 
reducción de lenguaje que las infravalore o subordine (Kuzma-
nović, 2016). Este resultado, relevante por sí mismo, se vuelve to-
davía más importante cuando se toma en consideración que, en el 
corpus, el número de lecturas con protagonista femenina (n = 18) 
es superior al de lecturas con protagonista masculino (n = 12). 
Entre los títulos de principio de siglo, donde se encuentran las lec-
turas de Lola Lago, cuya protagonista es una detective, se registra 
un número de menciones similar al de años posteriores, cuando las 
mujeres protagonistas no son tan frecuentes. Sabemos que en so-
ciedades androcéntricas la producción cultural normalmente está 
copada por la presencia de hombres. Esto explicaría la inercia que 
opera por defecto y de manera tácita en la porción de espacio 
que se otorga a las mujeres, que persiste y resiste al margen del 
papel que ocupen las mujeres, protagonistas o no, en los relatos.

Respecto a la segunda pregunta de investigación, centrada en 
analizar las menciones a mujeres y hombres en función del sexo 
de los protagonistas, los resultados sobre la distribución de los 
totales señalaron una preponderancia ostensible de las mencio-
nes a hombres en las lecturas con protagonistas de ambos sexos. 
Una vez más, la disputa por el espacio en la narración se resuelve 
a favor de los hombres. Además, el análisis de la tabla de contin-
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gencia desveló diferencias en las proporciones de menciones a 
hombres y mujeres según el tipo de protagonista. En lecturas con 
protagonista femenina, la presencia de hombres es notablemente 
superior (47.4%) a la presencia de mujeres en las lecturas prota-
gonizadas por hombres, que no llegan a alcanzar un tercio del total 
de menciones (31.4%). Las lecturas con protagonista masculino 
prescinden en mayor medida de las mujeres que viceversa. Los 
resultados de los dos modelos ayudan a determinar el efecto de la 
variable sexo de los protagonistas. En el caso de las menciones a 
mujeres, el protagonismo femenino implica un incremento signifi -
cativo del número de menciones, si bien tan solo supone poco más 
de la mitad, por lo que parecería que, incluso cuando las historias 
están protagonizadas por mujeres, la presencia de los hombres se 
antoja irrenunciable. Por otro lado, en las menciones a hombres, 
las lecturas protagonizadas por hombres y por ambos sexos mues-
tran un número de menciones equivalente. Dado que el punto de 
referencia lo constituyen las lecturas con protagonistas de los dos 
sexos, en las que hay un desequilibrio patente a favor de los hom-
bres, podemos afi rmar que se observa un paso de la baja represen-
tación de mujeres en las lecturas coprotagonizadas con hombres a 
un cuasi–equilibrio de las menciones en las lecturas con mujeres 
protagonistas.

En cambio, al analizar las menciones a hombres, no se detec-
tan diferencias en el espacio que estos ocupan entre las lecturas 
protagonizadas por hombres y las protagonizadas por ambos sexos. 
Estos resultados, leídos desde su reverso, podrían entenderse como 
la constatación de que las mujeres están infrarrepresentadas cuando 
comparten protagonismo con hombres. Estos resultados entroncan 
con las conclusiones que han alcanzado estudios previos sobre lec-
turas graduadas y simplifi cadas en inglés (Hunter & Chick, 2005; 
Muto–Humphrey, 2005).

La persistencia del patrón de dominación de los hombres so-
bre las mujeres se observa, por tanto, entre estudios de diferentes 
lenguas sobre el mismo género literario, lo cual justifi ca la impor-
tancia de este tipo de estudios con el propósito de alcanzar una des-
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cripción más detallada de los materiales didácticos que se emplean 
en el aula de lenguas extranjeras. Un uso crítico de los materiales 
pasa inevitablemente por un conocimiento profundo de los mismos 
que capacite, tanto a profesores como a estudiantes, para desvelar 
la ideología subyacente de los discursos (Atienza Cerezo & Aznar 
Bertolín, 2020).

Además, los análisis de materiales desde una perspectiva crí-
tica pueden estimular la toma de conciencia por parte de los crea-
dores y despertar, como señalan Morales-Vidal y Cassany, un ma-
yor “compromiso político de las editoriales del ámbito del español 
LE / L2 para asumir responsabilidades éticas más allá de sus legí-
timos intereses comerciales, con el propósito de refl ejar mejor la 
diversidad de la comunidad y avanzar hacia un futuro con mayor 
equidad” (2020: 16). Para alcanzar una sociedad con mayor equi-
dad, un paso ineludible es identifi car y cuantifi car la desigualdad 
existente derivada del sexismo.

La presencia del sexismo, como hemos podido comprobar en 
la revisión de estudios previos, se expresa no solo cualitativamen-
te en la manera como se representa a las mujeres, sino también, 
como muestran los resultados de este estudio, cuantitativamente, 
limitando sistemáticamente el espacio que ocupan en relación con 
los hombres. En este sentido, cabe destacar el trabajo, desde el 
feminismo radical, humanista e ilustrado, por vindicar el derecho 
de las mujeres a ocupar el espacio público (de Miguel, 2004), del 
cual el espacio cultural y educativo forman parte. La lucha por la 
visibilización no tiene sentido si no se acompaña de la lucha por 
ocupar el espacio. Sin esta, la visibilización de la mujer corre el 
riesgo de convertirse en un cambio puramente estético, una estra-
tegia de escaparate (Nogué, 2013). De esta postura se desprende 
una idea que no por ser evidente resulta menos reveladora: si las 
mujeres ocuparan más espacios, no necesitarían ser visibilizadas.
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7. Conclusión

Los resultados de este trabajo han constatado que la presencia de 
hombres y mujeres no se distribuye de manera equilibrada en las 
lecturas graduadas de ele. Análisis cuantitativos de este tipo son 
imprescindibles para proporcionar un escenario con datos robus-
tos sobre el cual discutir los sesgos de género en los materiales 
didácticos. Al mismo tiempo, el profesor de ele puede valerse de 
esta información para fomentar entre sus estudiantes una refl exión 
crítica acerca de las representaciones de hombres y mujeres en la 
sociedad. Si los sesgos de género son una de las “piedras mejor 
camufl adas en el camino hacia la igualdad” (Blumberg, 2007: 4), 
información como la obtenida en esta investigación contribuye a 
la detección de características y patrones en los textos de ele que, 
de otra manera, tal vez permanecerían camufl ados.

En futuras investigaciones sería deseable aplicar un módulo de 
resolución de la anáfora, de manera que los sujetos elididos y los 
pronombres átonos sin fl exión de género fueran asociados al per-
sonaje correspondiente. Si bien esto ayudaría a registrar un mayor 
número de menciones, la producción de sujetos nulos representa 
un mecanismo que afecta a ambos géneros por igual. Por ello, en-
tendemos que los resultados del estudio no se desvirtúan por la 
ausencia de este módulo.

Por otro lado, en un siguiente paso, sería recomendable in-
corporar un análisis de contenido de las menciones a hombres y 
mujeres para desvelar qué imágenes de los géneros se promueven. 
Para ello se puede utilizar el código programado durante este tra-
bajo, que permite explorar cuáles son los sustantivos más comunes 
utilizados para referirse a hombres y mujeres, las profesiones ejer-
cidas y qué verbos y adjetivos les caracterizan con una frecuencia 
signifi cativamente distinta. Asimismo, es importante investigar la 
evolución en el tiempo de dichas variables.
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9. Anexo

Lista de lecturas graduadas analizadas

Serie: Lola Lago
Autoras: Lourdes Miquel y Neus Sans
Vacaciones al sol
Una nota falsa
Poderoso caballero
Por amor al arte
La llamada de La Habana
Lejos de casa
¿Eres tú, María?
Amor en línea
Sin noticias

Serie 24 horas en español. Cultura, convivencia, lengua, herencia.
Autores: Ernesto Rodríguez y Diana Chery
24 horas en español. Nueva York
24 horas en español. Miami
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Serie: Un día en... Un día, una ciudad, una historia
Autor: Ernesto Rodríguez
Un día en Bogotá
Un día en Valencia
Un día en Sevilla
Un día en Barcelona
Un día en Madrid
Un día en Málaga
Un día en Salamanca
Un día en Ciudad de México
Un día en Buenos Aires
Un día en La Habana

Serie: Grandes personajes
Autoras: Aroa Moreno Durán (Frida Kahlo y Lorca), Laura Corpa (Dalí 
y Picasso), Daniel Cabrera (Che), Cecilia Bembibre (García Márquez)
Picasso. Las mujeres de un genio
Dalí. El pintor de sueños
García Márquez. Una realidad mágica
Che. Geografías del Che
Frida Kahlo. Viva la vida
Lorca. La valiente alegría

Serie: Aventura joven
Autores: Elvira Sancho y Jordi Surís
Aventura en La Habana
¿Dónde está Emiliano Fuentes?
Misterio en las Alpujarras
Objetivo: Barcelona
Perdidos en el Camino del Inca
Persecución en Madrid
El fantasma del instituto
El monstruo del rock
La chica de Mar del Plata
Trimestre maldito
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Serie: Pepa Villa, taxista en Barcelona
Autoras: Alicia Estopiñá y Neus Sans
Fantasmas en la escalera
Apartamento en la Costa Brava
Cenizas calientes
Una operación arriesgada

Serie: Hacerse mayor
Autora: Lourdes Miquel
Cosas del amor
Amor por sorpresa

Serie: El Mediterráneo
Autor: Jordí Surís
La chica del tren
El secreto de las � ores

El puesto de fruta y otros relatos
Autor: Leo Thoma (Traductoras: María José Durán y Sonia Calvo)

El Camino de las Estrellas. Un viaje por el Camino de Santiago.
Autoras: Clara Villanueva y Josefi na Fernández


