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¿SIGUE PRESENTE LA FEMINIZACIÓN DE LA DOCENCIA? 
¿ESTEREOTIPOS, REPRESENTACIONES SOCIALES, 
INSTITUIDOS?
González, Daniela Nora; Florentin, Irma Beatriz
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN
El presente trabajo aborda resultados de una indagación reali-
zada a estudiantes de profesorado de institutos formadores de 
la CABA, que se preparan para el ejercicio profesional en la edu-
cación inicial y en la educación primaria. Como marco teórico, la 
investigación se basa en los aportes de la Psicología Educacio-
nal desde la mirada que sostienen los enfoques sociohistórico- 
culturales, que encuadran en el pensamiento de Lev Vygotsky y 
en las unidades de análisis de la acción doblemente mediada. 
Esta perspectiva se complementa y articula con los estudios de 
género en educación, adhiriendo a categorías conceptuales del 
feminismo de la tercera y cuarta ola. Se trata de una investiga-
ción descriptiva de carácter exploratorio, con abordaje metodo-
lógico que responde a la perspectiva etnográfica. Se propone 
un análisis de datos cualitativos y cuantitativos. El instrumento 
utilizado para la recolección de datos es un cuestionario se-
miestructurado, autoadministrable. La muestra consta de N= 45 
Sujetos que aceptaron voluntariamente formar parte del estudio. 
Se presentan resultados parciales del análisis de algunas de las 
respuestas dadas, evidenciando tensiones entre las afirmacio-
nes dadas y las discusiones vigentes en los feminismos hoy que 
impactan las subjetividades docentes actuales.

Palabras clave
Feminización - Género - Estereotipo - Docente

ABSTRACT
IS THE FEMINIZATION OF TEACHING STILL PRESENT? 
STEREOTYPES, SOCIAL REPRESENTATIONS, INSTITUTED?
The present work deals with the results of an inquiry carried out 
with student teachers from training institutes of the CABA, who 
are preparing for professional practice in initial education and 
primary education. As a theoretical framework, the research is 
based on the contributions of Educational Psychology from the 
point of view supported by sociohistorical-cultural approaches, 
which fit in the thought of Lev Vygotsky and in the units of analy-
sis of doubly mediated action. This perspective is complemented 
and articulated with gender studies in education, adhering to 
conceptual categories of third and fourth wave feminism. It is a 
descriptive investigation of an exploratory nature, with a meth-
odological approach that responds to the ethnographic perspec-

tive. An analysis of qualitative and quantitative data is proposed. 
The instrument used for data collection is a semi-structured, 
self-administered questionnaire. The sample consists of N= 45 
Subjects who voluntarily agreed to be part of the study. Partial 
results of the analysis of some of the answers given are pre-
sented, evidencing tensions between the statements given and 
the current discussions in feminisms today that impact current 
teaching subjectivities.

Keywords
Feminization - Gender - Stereotypes - Teacher

Introducción
La presentación busca compartir un recorte de los primeros re-
sultados derivados al indagar y caracterizar la incidencia de la 
“feminización de la docencia” en la formación de profesoras 
y profesores de las carreras de Educación Inicial y Educación 
Primaria. Los datos obtenidos se han relevado en estudiantes 
avanzados de dichas carreras, pertenecientes a cuatro institutos 
formadores de la CABA.
A los fines de abordar el análisis de los datos, se ha remitido a 
estudios previos que presentan aportes sobre el proceso históri-
co de feminización de la docencia, con el objeto de identificar la 
presencia o no de producción de sentidos hegemónicos o man-
datos de género, hallados en otras investigaciones.

En cuanto al marco teórico…
El marco teórico que sustenta la investigación articula el terri-
torio de la Psicología Educacional con los estudios de género en 
educación, abordando categorías conceptuales del feminismo 
de la tercera y cuarta ola. Desde el campo de la Psicología Edu-
cacional, la mirada se sostiene en los enfoques socioculturales 
contemporáneos de cognición situada y distribuida en sistemas 
sociales de actividad (Engestrom, 2001); articulando modelos 
cognitivo-contextualistas del cambio educativo (Rodrigo, 1999) 
que encuadran en el pensamiento de Lev Vygotsky.
Los aportes de Laqueur (1994), Foucault (1997), Butler (1999, 
2002), Rubin (1996), Scott (2011), Lamas (1996), Preciado 
(2002) y Fausto-Sterling (2006), invitan a comprender la orien-
tación e identidad sexual, y la expresión de género; como re-
sultado de una “construcción - producción histórico-cultural” 
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más que una cuestión esencialista y biológica. Las perspectivas 
de Lucie-Smith (2003), Morín (2003) y Guasch (2000), nos per-
miten concebir las sexualidades como entramado de prácticas, 
discursos y significaciones que intervienen en el cuerpo, que 
inciden en las acciones de los individuos orientando sus tenden-
cias y restricciones morales.
Se remite al género, entendiendo que no se define por aspectos 
naturales, sino a través de la trama sociocultural apropiada du-
rante la experiencia cotidiana. Así se constituye, “en un hecho 
social de tanta fuerza que inclusive se piensa como natural; lo 
mismo pasa con ciertas capacidades o habilidades supuesta-
mente biológicas, que son construidas y promovidas social y 
culturalmente” (Lamas, 2013). Lo hegemónico, marca dominio 
o supremacía de un grupo sobre otro y se construye como un 
proceso social vivido, organizado por significados y valores do-
minantes que, en la medida en que son experimentados como 
prácticas, parecen confirmarse recíprocamente, indicando los 
términos y parámetros de la acción social.
En tal sentido, se piensan los géneros como un entramado de 
discursos, saberes y prácticas que constituyen un cuerpo se-
xuado y una sexualidad determinada “complementaria” y dife-
renciable entre mujeres y hombres por su propia “naturaleza”, 
estableciendo relaciones de poder arbitrariamente pensadas, 
desde una concepción heterosexual cisgénero, normativizada 
desde la imposición de una práctica masculina hegemónica.
Las complejas reflexiones de Butler (2002), amplían la mirada 
teórica con el concepto de performatividad del género, enten-
diendo que las identidades genéricas que se construyen me-
diante los procesos simbólicos y las acciones colectivas que en 
una cultura dan forma al género y “fabrican las ideas hegemó-
nicas de lo que deben ser los hombres y las mujeres” (Lamas, 
1996, p. 340).
Los estudios abordados desde los enfoques de género y la edu-
cación evidencian que las instituciones educativas indican los 
posibles márgenes de acción y de determinismos que las trans-
forman en un dispositivo de agenciamiento de quienes las ha-
bitan. En tal sentido, se constituyen en agentes de construcción 
de las masculinidades y feminidades, erigiendo un régimen de 
género que indica patrones de emoción, códigos de lenguaje y 
conocimiento, etc.; una simbolización particular regulados por y 
para el sexo (Connell, 2001). Durante mucho tiempo, el currícu-
lum oficial (y oculto) reflejaban las experiencias de los intereses 
masculinos, desvalorizando lo femenino.

Estrategias metodológicas…
La investigación enfoca a los estudiantes avanzados/as de los 
Profesorados de Educación Inicial y Primaria, esperando iden-
tificar representaciones y conceptos contextualizados en la ex-
periencia de aprendizaje de la enseñanza, vivenciadas en su 
formación, desarrolladas en escenarios inter-institucionales edu-
cativos, vinculados a efectos de la feminización de la docencia.
A tales fines se propone un estudio descriptivo con análisis 

cuantitativos y cualitativos, desde una perspectiva etnográfica 
(Edwards, 1992) como enfoque de trabajo que supone una posi-
ción epistemológica para interpretar situaciones en el contexto 
de la práctica educativa. El mismo implica aceptar una corres-
pondencia entre teoría, método y procedimientos, lo que facilita 
comprender una determinada forma de actuación docente en 
formación inicial, para construir conocimientos teóricos, prác-
ticos e implícitos.
La información se recabó a través de cuestionarios autoadmi-
nistrados, cuyas preguntas buscaron información para relevar 
sentidos de las y los estudiantes sobre la práctica docente y 
algunas relaciones posibles respecto del género.
El cuestionario autoadministrado, explicitó la confidencialidad y 
el anonimato de los sujetos. La muestra se conformó por N=45 
docentes quienes respondieron voluntariamente. Se consultó 
entre otras cuestiones: qué motivos llevaron a elegir la docencia 
como profesión, qué docente recuerdan que haya dejado huellas 
para esta elección, se solicitó que relaten una escena que haya 
sido significativa o relevante para la mismas, que describan qué 
características consideran que ese docente poseía y son nece-
sarias para ser un buen o buena maestro-a, cuáles consideran 
obstáculos para ser docente en el nivel que se está formando, 
buscando visibilizar aquellos que consideren que se vinculan 
con su género. A la vez que se indagó cuáles son las ventajas 
para la formación como docente en el nivel que se está profe-
sionalizando y cuáles se vinculan con su género.

Primeros resultados
Las respuestas fueron brindadas en amplia mayoría de mujeres, 
coincidiendo con las estadísticas a nivel nacional. Evidentemen-
te hay un sesgo en cuanto a la elección de la docencia en estos 
niveles y el género, por lo que se pretende reflexionar sobre 
las incidencias de sentidos de género hegemónicos presentes 
a la hora de la elección del profesorado, pretendiendo hallar 
explicaciones alternativas a las posturas biologicistas/innatas 
(Bernardi, 2000).
En Argentina, el trabajo docente con las infancias, en particular 
el vinculado al ejercicio en el nivel inicial y primario, es poco 
reconocido, subestimado y en mayormente desacreditado. En 
general se desconocen las múltiples ocupaciones, las altísimas 
responsabilidades que involucra su desempeño y la gran carga 
horaria de labores que requiere por fuera del tiempo en la sala o 
el aula (tiempo de planificación, evaluación, actualización profe-
sional, informes o boletines, etc.).
El lugar que ocupa en el imaginario social el quehacer docen-
te está ligado a cuestiones históricamente naturalizadas, cuyas 
raíces se vinculan a lo que se denomina “feminización de la 
docencia”. Desde el presente trabajo se refiere a tal fenómeno 
como “un proyecto político, histórico y pedagógico de la cla-
se política de finales del siglo XIX, que creía que la enseñanza 
era un trabajo “apropiado” para las mujeres ya que ellas venían 
educando en el hogar y seguir haciéndolo en la escuela era algo 
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“natural” (Fernández- Enguita, 2006).
Más allá de los avances socio políticos en materia de igualdad 
de género, logrados en las últimas décadas, se siguen eviden-
ciando diferencias significativas en la elección de estudios su-
periores. Ello es resultado de un complejo y multidimensional 
entramado de relaciones históricas, políticas, económicas y 
científicas que han condicionado y justificado las relaciones de 
género y la división sexuada del trabajo, a la vez que han femi-
nizado colectivos profesionales como el educativo (Fernández-
Enguita, 2006).
Desde el mismo proyecto, el lugar simbólico otorgado a quie-
nes enseñan a las infancias, suele ser devaluado en términos 
de profesionalización. Esta devaluación afecta también al reco-
nocimiento salarial. Persistentemente, la docencia ha sido una 
tarea de las menos remuneradas, a ello se le suma la serie de 
descalificaciones sufridas desde los discursos públicos de fun-
cionarios del estado. A la vez, la predominancia femenina de 
docentes en el nivel inicial y primario de la educación, según 
las cifras presentadas en el informe de la Encuesta Permanente 
de Hogares del año 2021 que estudia características socioeco-
nómicas de la población, manifiesta que también representa un 
tipo de violencia económica institucionalizada que se perpetúa 
a través del tiempo.
Entre los motivos que llevaron a las-os estudiantes entrevista-
das-os a ingresar en la docencia, mencionan la necesidad de 
tener un trabajo “fijo”. Si bien actualmente las mujeres pueden 
acceder a una mayor diversidad de empleos, continúa siendo 
desigual el acceso a los mismos, constituyéndose la docencia 
una de las mayores fuentes de trabajo registrado.
Las ramas ocupadas por las mujeres dan cuenta de la profun-
didad de los roles de género construidos en este paradigma 
patriarcal, que ubican a la par a la enseñanza, con las tareas 
de cuidado y trabajo doméstico debido a determinadas carac-
terísticas asociadas a ellas, como la empatía, la sensibilidad, la 
paciencia, habilidades comunicativas, destrezas organizativas y 
multitarea, atención al detalle, lo que las haría adecuadas para 
el cuidado de otros-as, y el trabajo en el ámbito de la enseñan-
za. Se asume que tienen una mayor capacidad para comprender 
y satisfacer las necesidades emocionales de los demás.

Características esperadas de un-a docente…
La famosa frase de Simone de Beauvoir, teórica feminista, “no 
se nace mujer, se llega a serlo”, destaca la formación como 
mujer está influenciada por la cultura, la sociedad y la educa-
ción. Ser mujer implica trascender lo meramente biológico sin 
negarlo. La antropóloga Gayle Rubin (1996) plantea la cuestión 
de cómo ocurre la transición de ser una hembra a convertirse 
en una mujer oprimida, introduciendo así el concepto de siste-
ma sexo-género como el contexto en el cual se manifiesta la 
opresión de las mujeres y las denominadas minorías sexuales. 
La enseñanza, ámbito en el que las mujeres ocupan la mayoría 
de los roles, se organiza cómodamente como un espacio de re-

producción de este “orden” social.
Según datos obtenidos en las respuestas, entre las caracterís-
ticas se consideran necesarias para ser un-a buen-a docente, 
casi el 20% señala la importancia de la amorosidad, y ser ca-
riñoso-a; el mismo porcentaje considera relevante la atención 
y la escucha, el 18% rescata el valor de la paciencia y un 13% 
expresa que la empatía es una de las características esperadas. 
Las respuestas definen y valoran positivamente las cualidades, 
centrándose en componentes socio emocionales de la persona-
lidad. Según Esquivel y colaboradores (2012) el predominio de 
mujeres en tareas de cuidado responde tanto a la posibilidad 
de una salida laboral, como al imaginario que plantea que las 
mismas se encuentran naturalmente preparadas para ello.
En cuanto a las motivaciones sobre la elección de la carrera, 
aparecieron afirmaciones que remiten al “gusto por enseñar, es-
tar con los chicos, tener mucha paciencia, acompañar, ayudar, 
o porque desde los 18 años trabajo como niñera”, entre otras 
respuestas. Ellas coinciden con una definición hegemónica de la 
tarea docente de los niveles educativos que alojan a las infan-
cias (inicial y primaria) vinculados al imaginario de la entrega, 
la afectividad, la paciencia y el cuidado (Morgade, 2007). Estos 
rasgos históricamente naturalizaron la idea de que son las mu-
jeres quienes poseen esas cualidades por naturaleza, por lo cual 
la enseñanza se constituía como una actividad eminentemente 
femenina (Fischman, 2007). Así se definió a la maestra como 
una “segunda madre”.
Por otra parte, en las instituciones educativas, las docentes 
son nombradas como “seño” o “señorita”, remitiendo al ideario 
fundante de las escuelas normales y discursos político-peda-
gógicos en sus orígenes, que figuraba a la maestra como una 
mujer joven, soltera y heterosexual (Caldo, 2013) expresiones 
que hacen perceptibles las “huellas” de los mandatos históricos 
de feminización.
La escuela no solo es un lugar donde se construyen oportuni-
dades de desarrollo profesional remunerado, sino también don-
de se refuerzan los discursos de género que están siempre en 
proceso de consolidación. Esto configura una definición de la 
labor docente estrechamente vinculada con la idea de entrega, 
afectividad, paciencia, cuidado, entre otros aspectos asociados 
a las mujeres como grupo social.

A modo de reflexiones finales…
El proceso de convertirse en docente comienza antes de obte-
ner un título. La formación inicial, hasta llegar a “ser maestra” 
o maestros, se va desarrollando de manera gradual, sucesiva, 
temporal, a partir de la construcción de saberes, experiencias 
personales y en contextos particulares a la vez que históricos. 
Ello implica que “… puede separarse sólo analíticamente de la 
socialización infantil, la formación en una institución específi-
ca o la trayectoria profesional en diversos ámbitos” (Morgade, 
2007, p. 402). En este sentido, las relaciones predominantes 
entre lo femenino y lo masculino no dejan de tener impacto en 
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la formación docente en Argentina.
Indudablemente siguen teniendo efectos “feminizadores” los 
modelos prescriptivos normativos sobre el ser docente, aunque 
se los aborde desde la ESI en la formación, razón que nos in-
vita a seguir indagando sobre las causas y las maneras en que 
cuestiones de género son abordadas en dichos espacios. Por 
otra parte, se hicieron presentes discursos y prácticas que ten-
sionan los sentidos hegemónicos, vinculados con la necesidad 
de problematizar desde la perspectiva de género, nociones que 
atraviesan a las y los estudiantes, en sus “biografías escolares” 
e “historias personales”, entendiendo que inciden sobre su ta-
rea futura como docentes.
Será necesaria la participación activa de las mujeres tanto como 
de hombres docentes en los debates sobre las relaciones de 
poder y el lugar del género en la historia docente, para valo-
rar y resignificar las características de amorosidad, empatía, 
escucha, paciencia, atención, entre otras, como condiciones 
necesarias para establecer un vínculo pedagógico, y no como 
conductas que por ser consideradas “feminizadas” se constitu-
yen en una forma descalificar ciertas cualidades, aptitudes y/o 
competencias. Por el contrario, el acento debe ponerse en las 
desigualdades, en las relaciones asimétricas de poder, que se 
generan en razón de haber nacido hombre o mujer. Este traba-
jo de visibilización de aspectos naturalizados colaborará con la 
puesta en marcha de estrategias pedagógicas en las escuelas 
y en las aulas que aborden el currículo escolar y la educación 
sexual con perspectiva de género.
Entre los datos recabados aparecen “…nuevas configuraciones 
vinculados con los diferentes ámbitos de experiencia y también 
con los procesos sociales más amplios ligados con lógicas eco-
nómicas y políticas, así como en los procesos familiares e indi-
viduales” (Morgade, 2007, p. 403) y con ellas queremos cerrar 
este trabajo…recordando las palabras que cantan a viva voz las 
estudiantes de profesorado en sus reclamos:
“…No somos señoritas,
ni segundas madres,
docentes trabajadoras
antipatriarcales…”
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