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“Cualquiera que sea la libertad por 

 la que luchamos, 

 debe ser una libertad 

 basada en la igualdad” 
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Resumen 

En el escenario actual, la creciente importancia que han tomado los estudios de 

género hizo necesario el aporte de investigaciones a nivel local, en este caso 

particular en población infantil. La siguiente investigación se centró en las 

manifestaciones de niñas y niños respecto al género. El objetivo principal fue 

conocer las Concepciones de Género de niñas y niños de la ciudad de Córdoba. 

Para llegar a este objetivo se utilizaron principios y fundamentos de la modalidad de 

“investigación-acción”. El método utilizado para la recolección de datos fue la 

conformación de grupos de enfoque.  La muestra estuvo constituida por 36 niñas y 

niños de 9 y 10 años de edad, que asisten a nivel primario en espacios educativos 

públicos y privados de la ciudad de Córdoba. Los resultados obtenidos denotaron 

que, si bien prevalecen concepciones de género binarias y estereotipadas 

representativas de patrones sociales tradicionales, estas coexisten con discursos 

cuestionadores de las mismas, en favor de la igualdad y el respeto por la diversidad 

de género. Esto dio cuenta de que, si bien circulan nuevas formas de concebir el 

género, aún resta trabajar desde la educación temprana para la erradicación de 

estereotipos y la construcción de una sociedad más igualitaria. 

Palabras claves: género – niñez – estereotipos – educación - igualdad de género 
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Abstract 

In the current scenario, the growing importance of gender studies makes it 

necessary to contribute to research at the local level, in this particular case, in 

children population. The following research was focused on the manifestations of 

girls and boys regarding gender. The main objective was to discover the Gender 

Conceptions of girls and boys in the city of Córdoba. The principles and 

fundamentals used for this purpose were those of the "investigation-action" 

methodology. The method used for data collection was the formation of focus 

groups. The sample consisted of 36 girls and boys aged 9 and 10, who attend 

primary level schooling in public and private educational institutions in Córdoba. The 

results obtained show that, although binary and stereotyped gender conceptions of 

traditional social patterns prevail, they coexist with discourses that question them, in 

favor of equality and respect for gender diversity. This shows that, while new ways of 

conceiving gender are in circulation, there is still work to do from early education to 

eradicate stereotypes, and to build a more egalitarian society. 

Keywords: gender – childhood – stereotypes – education - gender equality 
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Introducción 

En las últimas décadas, ha habido una proliferación de estudios sobre las 

representaciones culturales de Género y sus distintas manifestaciones, los cuales 

han dado lugar a un amplio espectro de conocimientos teóricos y prácticos que 

sirven de base para el trabajo de investigación que aquí nos planteamos. 

El género es el conjunto de creencias, prescripciones y atribuciones que se 

construyen tomando a la diferencia sexual como base (Lamas, 2007) siendo una 

categoría en la que se agrupan todos los aspectos psicológicos, sociales y 

culturales de la feminidad-masculinidad, y que es producto de un proceso histórico 

de construcción social (Herrera, 2000). 

Nuestra sociedad opone, jerarquiza y naturaliza las diferencias entre los 

sexos, reduciéndolos a características adoptadas como naturales y, 

consecuentemente, como inmutables (Finco, 2015). 

Cada sociedad y sus miembros tienen sus propias concepciones de género y 

sistemas para clasificarlas, y es desde muy temprano que a niñas y niños se les 

expone a diferentes ideas sobre lo que deben desempeñar hombres y mujeres en la 

sociedad, por lo que se empiezan a marcar diferencias desde la niñez (Jiménez et 

al.,  2013) donde comienzan a formar sus concepciones de lo que se considera más 

característico y/o adecuado en función del género con el que se identifican. 

Estas concepciones que van conformando, se componen de ideas, prejuicios, 

valores, interpretaciones, normas, sentimientos, deberes y prohibiciones que van 

aprendiendo sobre la vida de mujeres y hombres y que van construyendo 

cosmovisiones particulares para cada género (Zazueta, 2013).  Las cuales pueden 

representar los estereotipos construidos socialmente, como así también las 

modificaciones que pueden darse a partir de los cambios en las concepciones 
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sociales. 

Las niñas y los niños en los últimos años de la primaria tienen ya definidas 

las concepciones y los estereotipos de género. Es decir, ya han adquirido 

esquemas de género alrededor de la definición cultural de la feminidad, la 

masculinidad, y las expectativas que se plasman alrededor de ello (Jiménez et al., 

2013). 

Es así que la presente investigación se propone acercarse al conocimiento 

de la temática, indagando las Concepciones de Género que tanto niñas como niños 

mantienen, tomando como participantes para ello a niñas y niños de 9 y 10 años de 

edad de la Ciudad de Córdoba, Argentina.  
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Fundamentación y Antecedentes 

Las mujeres han protagonizado la principal revolución del s. XX y actualmente nos 

encontramos ante un nuevo escenario como es la crisis de legitimidad del 

patriarcado. Los géneros son relacionales, y por esto las transformaciones en uno de 

los géneros implican, necesariamente, un reajuste del otro. Manuel Castells (1998) 

 

Históricamente la sociedad se ha caracterizado por poseer una visión 

tradicional, un contexto dominado principalmente por los hombres, donde las 

mujeres, sus aportes y necesidades han sido invisibilizados. Diferentes estudios 

históricos, muestran además que la representación de la mujer ha sido inferior o 

poco visible en comparación a la imagen de hombres como referente de los 

aspectos científicos, políticos, económicos, sociales y culturales; lo que ha 

conllevado a una desigualdad de género (Camacho, 2013). 

El sistema de género imperante en cada sociedad determina las funciones, 

comportamientos y actividades de las personas en relación con el sexo con el que 

nacen. Investigaciones históricas y antropológicas han manifestado que lo que es 

apropiado para hombres o mujeres, es específico de una particular sociedad, o en 

estratos sociales determinados de las sociedades en tiempos diferentes y concretos 

(Alcañiz, 2003). 

 El patriarcado, como organización social basada en los géneros, especializa 

a las personas por su sexo en actividades concretas, asignándoles funciones y roles 

a través de los mecanismos de socialización y dando lugar a la continuidad del 

mundo así estructurado.  

Evidentemente no hay nada eterno y actualmente, se observa una 

discontinuidad en el desempeño de roles tradicionales entre los géneros (Alcañiz, 
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2003).  

Tanto el sexismo como la igualdad se aprenden desde la niñez. Trabajar con 

la infancia desde la perspectiva de género es una invitación a considerar las 

diferencias entre niñas y niños como construcciones sociales (Inadi, 2018). 

Así, a través de la socialización diferencial de género, aprendemos y 

aprehendemos a ser masculinos y femeninas, según las expectativas sociales de 

cada momento y contexto determinado, e interiorizamos las categorías de género 

hasta el punto que estas pasan a ser percibidas como naturales (Berga, 2015). 

 Desde temprano, padres, madres y educadores esperan de niñas y niños 

conductas diferentes. Ciertamente esta diferencia en la socialización tiene como 

ámbito central el entorno familiar y es el resultado de unas expectativas parentales 

influenciadas por los estereotipos de género (Berga, 2015). 

Niñas y niños son constantemente bombardeadas/os con las ideas de los 

roles estereotipados que deben desempeñar los hombres y las mujeres en la 

sociedad, por lo que se marcan diferencias desde la niñez (Jiménez et al., 2013), así 

van concibiendo lo que se espera en función del género de pertenencia. 

Estas diferencias sobre comportamientos o características más esperables 

según el género son una construcción social y cultural que vamos adquiriendo 

tempranamente y que se nuclean en las Concepciones que las personas formamos 

sobre cada género. 

Cada sociedad y sus miembros tienen sus propias concepciones de género y 

sistemas para clasificarlas. Éstas se entienden como ideas, prejuicios, valores, 

interpretaciones, normas, sentimientos, deberes y prohibiciones sobre la vida de 

mujeres y hombres, y van construyendo cosmovisiones particulares de género que 
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son casi siempre etnocentristas, pues cada persona se identifica con la cosmovisión 

de género de su mundo y la cree "única", "valedera" y "universal" (Zazueta, 2013). 

Es así como niñas y niños generan concepciones diferentes para cada 

género, a partir de que se van apropiando de un conjunto de mandamientos sobre 

cómo deben ser para ser aceptados, respetados y valorizados (Fanfa, 2012).  

Fanfa, (2012) en un estudio sobre Concepciones de Género en Brasil, 

constató el predominio de representaciones hegemónicas de feminidad y 

masculinidad que asocian lo femenino a la maternidad, delicadeza, ternura, lo 

doméstico y la dedicación a los otros; en tanto lo masculino remite a fortaleza, 

virilidad y dominio del espacio público.  

En ambos casos se evidenció la presencia subyacente de una interpretación 

heteronormativa y la relación de las representaciones de género, no sólo con las 

actitudes y comportamientos que asumimos, sino también con los espacios y 

lugares que ocupamos en el sistema de relaciones sociales (Fanfa, 2012). 

En otro estudio sobre concepciones de género en niñas y niños de México, 

Ortega (2005) ratificó que las mismas están presentes desde muy temprano, y 

perfilan las diferencias que hacen de las niñas y los niños seres diferentes. De 

acuerdo con los resultados que encontró la autora, se pueden identificar perfiles de 

niñas y niños a partir de las características que unos y otras dicen que deben tener. 

Así, los niños describen a las niñas como alegres, amables, tranquilas, 

tiernas, dulces y cariñosas, en tanto las niñas describen a los niños como bruscos, 

traviesos, rebeldes y desordenados. Estas descripciones reflejan las concepciones 

de género socialmente construidas (Martínez, 2013). 

Jiménez (2013), realizó también un estudio sobre Concepciones de Género, 

en el cual identificó que en la descripción sobre cómo eran las niñas primó el 
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adjetivo “amable”, “sensible” en tanto que para los niños primó el adjetivo “fuerte”, 

“valiente”. 

 Estos resultados confirmaron que niñas y niños a partir de 4° a 6° grado de 

primaria tienen ya definidas las concepciones y los estereotipos de género. Es 

decir, ya han adquirido esquemas de género alrededor de la definición cultural de la 

mujer como orientada hacia el compromiso, el contacto interpersonal y el cuidado, 

y del hombre como orientado al racionalismo, la fuerza y la protección (Jiménez et 

al., 2013). 

Investigaciones sobre género e infancia, revelan que frente a la opresión que 

niñas y niños sufren en función de su género, dejan de ejercitar habilidades más 

amplias, dejan de experimentar, de inventar y de crear; y que el modo como están 

siendo educados/as puede contribuir para que lleguen a ser más completos/as o, 

por otro lado, para limitar sus iniciativas y sus aspiraciones (Finco, 2015).   

Siguiendo con Finco (2015), es necesario pensar que romper con las 

dicotomías de género en la infancia significa debatir la constitución de cada polo, 

demostrar que cada uno contiene en realidad al otro, mostrar que cada polo no es 

único, sino plural; mostrar que cada polo está internamente fracturado y dividido. 

A partir de esto, consideramos relevante dotar a la investigación sobre 

Género de una mirada más crítica y contextualizada, que tome en cuenta las 

Concepciones que niñas y niños de nuestra localidad tienen al respecto, tomando 

en consideración los aspectos socioculturales puestos en juego en las diferencias 

que se puedan encontrar, enriqueciendo el conocimiento que se tiene acerca del 

tema, para así poder pensar en futuras posibles intervenciones, que se ajusten a 

las necesidades y demandas particulares de esta población. 

 Es así que nuestro estudio pretende indagar las Concepciones de Género 
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presentes en niñas y niños de 9 y 10 años de edad en dos colegios de la Ciudad de 

Córdoba, Argentina. 
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Marco Teórico  

Concepciones de Género  

1. Abordarlo desde una perspectiva de género 

La perspectiva de género comienza a emplearse como un instrumento 

analítico útil para detectar situaciones de discriminación, así trata de conseguir que 

tanto mujeres como varones participen en las distintas facetas de la vida en un 

plano de igualdad, es decir, sin reglas rígidas de género (Miranda, 2012). 

Incorporar una perspectiva de género al estudio de la niñez significa partir de 

la premisa de que el género es una categoría relacional, al decir de María Jesús 

Izquierdo “lo que les ocurre a las mujeres lo es en relación a lo que les ocurre a los 

hombres”. En este sentido, incorporar la perspectiva de género significa entender 

que esta perspectiva aplicada al estudio de la niñez no significa únicamente estudiar 

o visibilizar a las mujeres, sino analizar hasta qué punto los procesos de adaptación 

y respuesta de niñas y niños frente a las condiciones materiales de sus vidas están 

condicionadas, en buena medida, por su socialización diferencial de género, así 

como en relación con el proceso de negociación de una identidad femenina o 

masculina (Berga, 2015). 

Por otro lado, considerar que las personas tienen un papel activo en la 

construcción, mantenimiento y transformación del sistema de género. Los géneros 

no son entes esenciales ni estáticos, sino que son categorías cambiantes y 

dinámicas. Los modelos de feminidad y masculinidad de las nuevas generaciones 

de niñas y niños se han transformado profundamente respecto a los de las 

generaciones anteriores (Berga, 2015). 

Abordar los diversos campos de estudio psicológico tomando como punto de 
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partida  la  perspectiva teórica de  género,  implica  tomar  distancia  de  posiciones  

esencialistas  para plantear la cuestión de las relaciones entre los sexos, no sólo 

mediante el estudio clásico de las diferencias en variables psicológicas, sino 

estableciendo, por un lado, criterios de comparación  (tanto inter como 

intrasexuales),  que  permitan  evidenciar  la  variabilidad personal más allá de 

nuestra pertenencia sexual, y por otro, analizando la multiplicidad de factores que 

inciden en este complejo proceso (posición social, desempeño laboral, relaciones de 

poder) (Barberá, 2004). 

Desde la perspectiva de género se reconoce que una cosa es la diferencia 

sexual anatómica y otra cosa son las atribuciones, ideas, representaciones y 

prescripciones sociales que se construyen tomando como referencia a esa 

diferenciación sexual, es decir el Género.  

 2. Género  

Estas atribuciones realizadas en función de los sexos se conocen como 

género, categoría en la que se agrupan todos los aspectos psicológicos, sociales 

y culturales de la feminidad-masculinidad, y que es producto de un proceso 

histórico de construcción social (Herrera, 2000).  

De esta manera, las diversas sociedades encasillan a mujeres y hombres 

en roles que parecen inamovibles y construyen sistemas de creencias sobre lo 

que significa pertenecer a uno u otro género y con ello el tipo de actividades y 

distribución de ocupaciones que son adecuadas para cada uno. Las creencias 

existentes con relación a las diferencias entre varones y mujeres impregnan el 

imaginario personal y social (Bruel, 2009). 

Continuando con Bruel (2009) estos modelos definen la vida de las 
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personas. Puede haber una variación del contenido en función del contexto 

étnico, religioso y socioeconómico; sin embargo, se observa con frecuencia en 

casi todas las culturas el hecho de que el modelo de masculinidad es más 

valorado y goza de mayor prestigio social que el modelo asignado a las mujeres. 

Son diversas las instancias sociales y artefactos culturales que participan 

activamente en la constitución de cuerpos y subjetividades acordes a los patrones 

de género y sexualidad dominantes culturalmente (Fanfa, 2012). Las ideas de los 

roles estereotipados que deben desempeñar los hombres y mujeres en la 

sociedad, son impuestos desde muy temprano, por lo que se marcan diferencias 

desde la niñez (Jiménez et al., 2013). 

Desde muy temprano, la familia junto con otros agentes de socialización, 

como la escuela y los medios de comunicación, irán estimulando la diferenciación 

genérica, transmitiendo diferentes representaciones sobre género y sexualidad, 

unas valorizadas y otras desacreditadas (Fanfa, 2012). 

En esos mensajes se enseña “lo bueno” y “lo malo” sobre cómo deben ser 

hombres y mujeres, negando, invisibilizando o intentando corregir otras formas de 

vivir.  

Los comportamientos asociados a niñas y niños van ganando naturalidad de 

tanto ser practicados, contados y reiterados en los diferentes espacios sociales 

(Butler, 2002). 

Esto es reforzado a través de la adjudicación de actividades dispares para 

niñas y niños; a las niñas se les destinan aquellas relacionadas con el servir y 

atender a otros; mientras que a los niños se reservan actividades de competencia 

que les permiten tener un mayor control sobre el medio externo, lo cual es una 

forma muy importante de ir delimitando las normas de comportamiento y dejando 
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claras las expectativas sociales hacia cada sexo (Herrera, 2000). 

3. Las concepciones de género 

A lo largo del desarrollo, tanto niñas como niños se van apropiando de un 

conjunto de mandamientos sobre cómo deben ser según su género para ser 

aceptados, respetados y valorizados (Fanfa, 2012).   

Forman concepciones, que se componen de ideas, prejuicios, valores, 

interpretaciones, normas, sentimientos, deberes y prohibiciones que van 

aprendiendo sobre la vida de mujeres y hombres y que van construyendo 

cosmovisiones particulares para cada género (Zazueta, 2013).  

Estas concepciones formadas desde muy temprano usualmente relacionan a 

la mujer con el cuidado y la afectividad y al hombre con la fuerza y la rudeza e 

impactan sobre los roles que los individuos juegan en la sociedad según su sexo, es 

uno de los factores causantes de la inequidad de género en la sociedad (Jiménez et 

al., 2013).  

Esto se debe a que al relacionar a la mujer con el cuidado y las relaciones 

interpersonales se la coloca en la esfera privada, excluyéndola de roles de liderazgo 

y de la toma de decisiones en cuanto a las formas de organización política y social 

(Lamas, 2007). 

Así, los trabajos de investigación reflejan que niños describen a las niñas 

como alegres, amables, tranquilas, tiernas, dulces, cariñosas, sentimentales y 

lloronas. Por su parte, consideran a los de su propio sexo como divertidos, 

juguetones, vagos, inquietos, fuertes, grandes, bruscos, rebeldes, agresivos y, 

además, no son llorones (Ortega, 2005). 

Para las niñas, los niños son descuidados, desordenados, irresponsables, 
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bruscos, traviesos, rebeldes, groseros, irrespetuosos, y algunos caballeros; mientras 

que se describen a sí mismas como cuidadosas, ordenadas, limpias, delicadas, 

detallistas, bonitas y que maduran más pronto que los niños.  Estas concepciones 

reflejan los roles de género socialmente construidos (Ortega, 2005). 

De esta manera, las Concepciones de género que niñas y niños adquieren y 

reproducen, es este conjunto de significados, ideas, creencias, que van formando 

respecto a lo que se considera característico de cada género, concepciones 

características de cada contexto cultural y temporal, que se verán reflejadas en sus 

prácticas, formas de ser y de actuar. 

Por tanto, explorar las concepciones de género que niñas y niños 

manifiestan, no es sino una forma de conocer la manera en que ellas y ellos 

conciben la realidad acerca de la feminidad y la masculinidad, así como los 

aspectos que se relacionan con la desigualdad existente entre varones y mujeres. 
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Planteamiento del problema 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, en consonancia con los 

aportes teóricos recuperados, y entendiendo que desde temprano niñas y niños 

generan diferentes Concepciones sobre lo que se considera más adecuado, 

esperable y característico para cada género. Nos planteamos la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son las concepciones de género que niñas y niños de 9 y 10 

años de edad de la ciudad de Córdoba tienen actualmente? 
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Objetivos 

Objetivo general: 

 Indagar sobre las Concepciones de Género de niñas y niños de 9 y 10 años 

de edad de la provincia de Córdoba, Argentina. 

 

Objetivos específicos: 

 Identificar cómo definen y diferencian el género. 

 Conocer las características asignadas a cada género. 

 Identificar si las concepciones de niñas y niños reproducen estereotipos de 

género. 
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Metodología  

1. Diseño y Tipo de estudio 

Para llevar a cabo la siguiente investigación se eligió el paradigma cualitativo. 

El mismo refiere a un tipo de investigación naturalista y fenomenológica, próxima a 

los hechos y orientada a los descubrimientos y al proceso.  Este tipo de 

investigación se lleva a cabo desde lo particular a lo general, es por esto, que se 

encuentra fundamentada en un proceso inductivo (explorar y describir, para luego 

generar perspectivas teóricas) (Hernández Sampieri, Fernández-Collado & Baptista 

Lucio, 2006). 

En las investigaciones de tipo cualitativa resultan de interés las interacciones 

entre individuos, grupos y colectividades. EI investigador pregunta cuestiones 

generales y abiertas, recaba datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y 

no verbal, así como visual, los cuales describe y analiza y los convierte en temas, 

esto es, conduce la indagación de una manera subjetiva y reconoce sus tendencias 

personales (Hernández Sampieri et al., 2006).  

Debido a ello, la preocupación directa del investigador se concentra en las 

vivencias de los participantes tal como fueron o son sentidas y experimentadas 

(Sherman y Webb, citados en Hernández Sampieri et al., 2006). 

Dentro del enfoque cualitativo existe una variedad de concepciones o marcos 

de interpretación, pero en todos ellos hay un común denominador que podríamos 

situar en el concepto de patrón cultural, que parte de la premisa de que toda cultura 

o sistema social tiene un modo único para entender situaciones y eventos. Esta 

cosmovisión, o manera de ver el mundo, afecta la conducta humana (Hernández 

Sampieri et al., 2006). 
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Dentro de este paradigma existen diferentes diseños. En esta investigación 

se tomaron los principios y fundamentos de la modalidad de “investigación-acción”. 

La misma tiene como objetivo conocer y comprender un aspecto de la realidad, con 

la característica particular de que la búsqueda de datos y la elaboración de teorías 

son las que guían la acción. La realidad que se estudia es delimitada, concreta, 

única e irrepetible, estudiándose desde la interpretación cualitativa que se pueda 

realizar (Sagastizabal, 2006). 

Por último, continuando con el lineamiento propuesto por los autores, el 

estudio es de carácter transversal, por ser realizado en un único momento temporal. 

2. Población y muestra 

Para cumplir con los objetivos propuestos, se utilizará una muestra no 

probabilística o dirigida, cuyo valor radica en la riqueza de datos que aporta sobre el 

tema que interesa investigar, sin que los resultados obtenidos sean generalizables a 

la población general (Hernández Sampieri et al., 2006). A su vez la muestra será 

homogénea, compuesta por participantes voluntarios, los cuales serán niñas y niños 

de nivel educativo primario de la Ciudad de Córdoba. 

De esta manera, se intentará incluir dos instituciones educativas primarias, 

una pública y una privada, de la Ciudad de Córdoba. 

Por otra parte, empleando el mismo tipo de muestreo, de cada escuela se 

extraerán los y las participantes teniendo en consideración los siguientes criterios. 

Criterios de Inclusión: 
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 Niñas y niños de 9 y 10 años de edad de instituciones escolares primarias 

privadas, y públicas de la Ciudad de Córdoba que cuenten con la 

autorización de sus tutores y acepten voluntariamente formar parte de la 

investigación. 

Criterios de Exclusión:  

 Niñas y Niños que se negaran a participar de la investigación. 

 Niñas y Niños cuyos tutores no hayan firmado el consentimiento 

informado. 

 Alumnas y Alumnos ausentes el día de la toma de datos. 

En lo que respecta a las niñas y los niños, cabe señalar que la selección de la 

muestra se realizará conforme a la franja etaria en la que se estima que existe una 

clara diferenciación de lo que se considera propio de cada género. Tal como 

consideran Craig y Baucum citados en Jiménez et al., (2013) los esquemas de 

género se desarrollan hasta los siete u ocho años de edad, debido al mayor nivel 

cognoscitivo que requieren para que la persona pueda entender lo que significa 

socialmente ser niña o niño e interiorice los comportamientos adecuados para cada 

género.   

3. Técnica de recolección de datos 

Grupos de enfoque 

Un método de recolección de datos cuya popularidad ha crecido son los 

grupos de enfoque (focus groups). Algunos autores los consideran como una 

especie de entrevistas grupales. Estas últimas consisten en reuniones de grupos 

pequeños o medianos (3 a 10 personas), en las cuales quienes participan 
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conversan en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal 

(Hernández Sampieri et al., 2006). 

Con el fin de alcanzar el objetivo propuesto en el presente estudio, se 

conformarán cuatro grupos de enfoque con los y las participantes de las diferentes 

instituciones educativas con el propósito de conocer las Concepciones de género de 

niñas y niños. Conformando así, cuatro grupos de 10 participantes, dos en la 

institución pública y otros dos en la privada, con la misma cantidad de niñas y de 

niños. 

4. Procedimiento 

En relación al procedimiento delimitado para alcanzar los objetivos 

propuestos, en primera instancia se realizará contacto con las autoridades de las 

instituciones educativas, a quienes se les otorgará una carta de presentación y se 

les comentará sobre el trabajo a realizar. Se aclarará en esta oportunidad que la 

instituciones facilitarán a los y las estudiantes el espacio y la posibilidad de trabajar 

con las y los participantes. 

Una vez recibida la autorización por parte de las autoridades de las 

instituciones educativas, se les acercarán copias de consentimientos informados.  

Estas se encargarán de hacerlas llegar a las familias para ser firmadas por padres, 

madres o responsables legales, que autoricen la participación a sus hijos e hijas. 

El siguiente paso a realizar, será regresar a las instituciones para recoger los 

consentimientos firmados, a partir de los cuales se establecerá qué niñas y niños 

conformarán la muestra del estudio.  
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Se procederá a retirar del aula a alumnas y alumnos autorizados/as para 

conformar los grupos de enfoque según la muestra seleccionada. Se considera que 

en una hora los grupos finalizarán la sesión. 

Es necesario mencionar que se respetarán los tiempos de la institución, como 

así también el permiso del docente a cargo del grado. 

El procedimiento estará conformado por las siguientes fases: 

FASE 1: Investigación y profundización bibliográfica. Elaboración de 

anteproyecto y determinación del instrumento de recolección de datos (Primer 

semestre, año 2019). 

FASE 2: Acceso al campo. Recogida de datos (Primer semestre, año 2019) 

2 I: Consentimiento informado a tutores. 

2 II: Conformación de grupos de enfoque. 

FASE 3: Análisis de datos (Segundo semestre, año 2019) 

FASE 4: Redacción y presentación de tesis de licenciatura (Segundo 

semestre, año 2019). 
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5. Cronograma 

 

 

2019 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

Primeras reuniones de equipo         

Recolección de material 
bibliográfico 

        

Elección de tema A.P.         

Atención en el Servicio de 
Neuropsicología infantil 

        

Elaboración A.P.         

Validación de Instrumento 
Uruguay 

        

Firma de Convenio PSI         

Acuerdo firmado con las 
escuelas 

        

Recolección de Datos         

Entrega del A.P.         

Análisis de datos         

Sistematización Teórico-
Práctica 

        

Entrega de TIF         
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6. Análisis de datos 

El análisis cualitativo de los datos obtenidos se realizará a través de la 

construcción de categorías e indicadores de análisis (Hernández Sampieri et al., 

2006), a partir de las cuales se codificarán los datos agrupando la información en 

categorías que concentren ideas, temas o conceptos similares (Rubin y Rubin 

citados en Fernández, 2006).  

Las metacategorías, a partir de las cuales se organizaron los ejes que 

guiarán los Grupos de Enfoque son 3: Conocimientos sobre el género, 

Concepciones sobre cada género, Concepciones no binarias.   

A partir de dichas metacategorías, se elaboraron las categorías de análisis: 

Conceptos previos sobre el género, Diferenciación genérica, Descripciones y 

atribuciones, Expectativas y deberes, Prohibiciones, Igualdad de género, Origen de 

la diferenciación y Posibilidad de modificación.  

La construcción de las metacategorías, categorías e indicadores se grafica de 

la siguiente manera: 

Metacategorías Categorías Indicadores 

Conocimientos sobre el 
género 

Conceptos previos sobre el 
género 

- Sexo = Género 
- Género como 

diferente del sexo 

 Diferenciación Genérica - Diferenciación binaria 
del género 
(hombre/mujer) 

- Diferenciación no 
binaria del género 

Concepciones sobre 
cada género 

Descripciones y Atribuciones - Estereotipadas  
- No estereotipadas 
- Mixtas 

 Expectativas y deberes - Estereotipadas 
- No estereotipadas 
- Mixtas 
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 Prohibiciones - Estereotipadas 
- No estereotipadas 
- Mixtas 

Concepciones no 
binarias 

Igualdad de género - Mayoritaria  
- Minoritaria 

 Origen de la diferenciación - Natural 
- Construida 

 Posibilidad de modificación - Modificables y 
flexibles 

- Rigidez 

 

Una vez realizada la codificación de los datos en estos ejes, se procederá a 

establecer relaciones entre ellas, así como con los conceptos teóricos de la 

investigación; realizando entonces un análisis de contenido de los datos obtenidos 

(López, 2002).  

Según Porta (2003) el Análisis de Contenido nos ofrece la posibilidad de 

investigar sobre la naturaleza del discurso. Es un procedimiento que permite 

analizar y cuantificar los materiales de la comunicación humana. En general, puede 

analizarse con detalle y profundidad el contenido de cualquier comunicación: en 

código lingüístico oral, icónico, gestual, gestual signado, etc. Y sea cual fuere el 

número de personas implicadas en la comunicación (una persona, diálogo, grupo 

restringido, comunicación de masas...), pudiendo emplear cualquier instrumento de 

compendio de datos como, por ejemplo, agendas, diarios, cartas, cuestionarios, 

encuestas, tests proyectivos, libros, anuncios, entrevistas, radio, televisión.  
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Continuando con Porta (2003) el “Análisis de Contenido” se configura, como 

una técnica objetiva, sistemática, cualitativa y cuantitativa que trabaja con materiales 

representativos, marcada por la exhaustividad y con posibilidades de generalización. 

 OBJETIVA: Ya que emplea procedimientos de análisis que pueden ser 

reproducidos por otras investigaciones de modo que los resultados 

obtenidos sean susceptibles de verificación por otros estudios distintos. 

 SISTEMÁTICA: Porque exige la sujeción del análisis a unas pautas 

objetivas determinadas.  

 CUANTITATIVA: En cuanto mide la frecuencia de aparición de ciertas 

características de contenido y obtiene datos descriptivos por medio de un 

método estadístico.  

 CUALITATIVA: Ya que detecta la presencia y ausencia de una 

característica del contenido y hace recuento de datos secundarios 

referidos a fenómenos a los que siempre es posible hacer referencia.  

Luego de realizada la categorización de la variable a estudiar, y el análisis del 

contenido de la información obtenida, se expondrán los resultados y se extraerán las 

conclusiones. 
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Consideraciones éticas 

Como futuros y futuras profesionales de la salud mental, consideramos que la 

siguiente investigación deberá estar guiada por los principios y reglas de acción 

contenidos en el Código de Ética de Fe.P.R.A. (2013), y aquellos establecidos en la 

Ley Nacional de Salud Mental, N° 26.657 (2010).  

Los cuales significan el reconocimiento a las niñas y los niños participantes 

de este estudio como sujetos portadores de derecho, haciendo hincapié en asegurar 

el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas. 

El Código de Ética de Fe.P.R.A. (2013) establece que resulta absolutamente 

esencial obtener el consentimiento informado de los sujetos de investigación o de 

sus representantes legales, con anterioridad a la administración del instrumento. 

Este principio pondera de manera fundamental la autonomía de la persona. Es por 

eso que será un aspecto esencial y determinante en la conformación de la muestra 

de investigación para los grupos de enfoque que nos proponemos conformar. 

De igual modo, la Ley Nacional de Salud Mental (2010) resalta la importancia 

de solicitar un “consentimiento fehaciente” definido como la declaración de voluntad 

suficiente efectuada en este caso, por los representantes legales de las niñas y los 

niños.  

Es necesario que dicho consentimiento sea emitido luego de recibir por parte 

del equipo, información clara, precisa y adecuada con el propósito de favorecer una 

comprensión racional de la magnitud de las decisiones tomadas. Es así que nos 

comprometemos a dar conocimiento de aquellos beneficios posibles de la 

investigación, la manera propuesta para la devolución de la información, así como 

también se detallará el número de contacto con los y las responsables del proyecto. 
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Durante la realización de este trabajo, la identidad de todos quienes 

participen (tanto adultos/as como niños/as) se mantendrá en total reserva. Esto 

último, corresponde al principio de respeto por los derechos y la dignidad de las 

personas que establece el Código de Ética de Fe.P.R.A., en donde se contempla el 

respeto por la intimidad y privacidad de las personas, así como su autonomía y 

bienestar. 

A su vez, una vez obtenida la información de los respectivos grupos de 

enfoque, se mantendrá la confidencialidad de los datos de cada niña o niño que 

hayan conformado tales grupos.  

Este requisito, ligado al principio que refiere al derecho a la privacidad de 

todo ser humano, favorece el resguardo de la subjetividad (Degiorgi, 2015), como 

así también la protección de la seguridad y la dignidad de los participantes de la 

muestra (Fe.P.R.A., 2013). 

Por último, es necesario precisar que los objetivos de la investigación están al 

servicio de la producción de conocimientos humanitariamente benéficos (Fe.P.R.A., 

2013) y al resguardo de los derechos de todos los participantes del estudio. 
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Resultados 

El análisis de los datos obtenidos en los grupos de discusión conformados en 

ambas escuelas, una escuela pública y una privada, se realizó tomando como punto 

de referencia los objetivos planteados para esta investigación y siguiendo las 

categorías de análisis anteriormente presentadas.  

Las respuestas obtenidas en cada uno de los grupos de discusión se 

presentan plasmadas en un cuadro como el siguiente:  

 

EJES gru
po 

Categorías Indicadores 

                                             Escuela 

1) 
Conocimient
os sobre el 
género 

4° Conceptos previos sobre el 
género 

Sexo = Género Género como diferente del 
sexo 

5° 

4° Diferenciación Genérica Diferenciación 
binaria del 
género  

Diferenciación no binaria del 
género 

5° 

2) 
Concepcione
s sobre cada 
género 

4° Descripciones y Atribuciones Estereotipadas  
 

No 
estereotipadas 

Mixtas 

5° 

4° Expectativas y deberes Estereotipadas No 
estereotipadas 

Mixtas 

5° 

4° Prohibiciones Estereotipadas No 
estereotipadas 

Mixtas 

5° 

3) 
Concepcione
s no binarias 

4° Igualdad de género Mayoritaria  Minoritaria 

5° 
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4° Origen de la diferenciación Natural Construida 

5° 

4° Posibilidad de modificación Flexible Rígida 

5° 

 

Para el análisis se optó por dividir los datos obtenidos en los tres ejes 

principales que representan las metacategorías, a saber: 

 Eje 1: Conocimientos sobre el género.  

 Eje 2: Concepciones sobre cada género. 

 Eje 3: Concepciones no binarias.  

El análisis dentro de cada eje se realizó contemplando los datos obtenidos en 

la escuela pública y en la escuela privada, por lo que en cada eje se encuentra un 

cuadro que contiene las respuestas obtenidas en los grupos de discusión 

conformados en ambas escuelas. 

Dado que por escuela se conformaron dos grupos de discusión diferenciados 

por grados, en el cuadro se presentan en la columna grupo como 4º grado y 5º 

grado. 

Posterior a los cuadros de datos, se encuentra el análisis descriptivo del 

contenido obtenido en los grupos de discusión, realizado por cada categoría de 

análisis. 

El análisis del contenido se realizó comparando las respuestas obtenidas por 

escuela. Si bien no constituía un objetivo específico de este trabajo, se consideró 

relevante describir las características de las escuelas que conformaron la muestra 

de estudio, y realizar una diferenciación de las mismas en el análisis, ya que se 
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encontró que en la mayoría de las categorías de análisis las respuestas dadas en 

una y otra escuela distaron mucho entre sí. 

La escuela pública en donde fueron obtenidos los datos, es una institución 

con bajos recursos donde asisten niñas y niños en situación de vulnerabilidad social 

y económica, muchos de ellas y ellos inmigrantes de países limítrofes. 

Por otro lado, la escuela Privada que conformó la muestra, es una institución 

donde asisten en su mayoría niñas y niños provenientes de la provincia de Córdoba, 

con una situación socioeconómica favorable. 

Finalmente, posterior al análisis de contenido, se resumen en un modelo de 

reducción de datos, los principales resultados obtenidos en cada eje. 
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Conocimientos sobre el género 
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Tabla 1 
Conocimientos sobre el género 

 

EJE Categorías Indicadores 

Conoci
mientos 
sobre el 
género 

Conceptos 
previos 
sobre       
el género 

                            Sexo = Género         Género como diferente del sexo 

Escuela Pública 

4º P1: “El cuerpo”. 
 
P2: “El cuerpo es el género”. 
 
P4: “El cuerpo”. 
 
P5: “El cuerpo que es masculino y 
femenino”. 
 
P6: “El cuerpo”. 
 
P7: “El cuerpo de mujer y el cuerpo 
de varón, los varones tienen una 
cosa y las mujeres otra cosa”. 
 
P8: “El cuerpo”. 

P3: “Es cómo se diferencia uno del otro, 
la ropa y eso”. 

5º P1: “Lo que diferencia al hombre y la 
mujer”. 
 
P2: “Masculino y femenino”. 
 
P5: “El género es hombre y mujer”. 
 
P6: “El género es mujer y hombre”. 
 
P7: “Hombre y mujer”. 
 
P8: “El género es hombre y mujer”. 

P4: “El pelo, la ropa y el color que nos 
diferencia”. 
 
P3: “Es la ropa, forma de vestirse”. 

Escuela Privada 

4º P1: “Para mí que son los hombres y 
las mujeres, los distintos tipos de 
sexo”. 
 
P2:” Para mí los géneros son los 
hombres y las mujeres, los dos tipos, 
hembra macho y todo eso”. 
 
P5:” El hombre y mujer, macho y 
hembra”. 
 
P7: “Para mí es el femenino y el 
masculino”. 
 
P8: “Por ejemplo, si querés distinguir 

P4:” Son los distintos tipos de 
personas”. 
 
P8:” Para mí es una forma de distinguir 
a las personas”. 
 
P9:” La forma de distinguir a las 
personas”. 
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a un varón de una mujer”. 
 
P10:” Yo creo que son diferentes, no 
es lo mismo una mujer y un hombre, 
no son parecidos”. 

 5º P1: “El género serían dos símbolos 
que representan quien es un hombre 
y quien es una mujer”. 
 

P5: “Es algo que diferencia a las 
personas”. 
 
P6:” Es una clasificación entre las 
personas”. 
 
P7: “Es una forma de distinguir a las 
personas”. 
 
P9: “El género es podés ser mujer, y 
podés ser varón, muchas veces hay 
mujeres que quieren ser varones, y 
varones que quieren ser mujeres”. 

Diferencia
ción 
Genérica 

   Diferenciación binaria del género  Diferenciación no binaria del género 

Escuela Pública 

4º P1: “Masculino y femenino”. 
 
P3: “Conozco masculino y femenino, 
también hay las lesbianas y gays”. 
 
P5: “Masculino y femenino, aunque 
también hay algunas chicas que les 
gustan las chicas y chicos que les 
gustan los chicos”. 
 

P7: “Hay chicos que nacen chicos y se 
convirtieron en chicas y chicas que se 
convirtieron en chicos, algunas son 
lesbianas y otros son gays” 

5º P1: “Está el hombre y la mujer”. 
 
P2: “Conocemos hombre y mujer”. 
 
P3: “El hombre y la mujer”. 
 
P4: “Hombre y mujer”. 
 
P5: “Hombre y mujer”. 
 
P6: “El hombre y la mujer”. 
 
P7: “Hombre y mujer”. 
 
P8: “Mujer y hombre.” 

 

Escuela Privada 
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4º P3:” Hombre y mujer”. 
 
P4: “Masculino y femenino”. 
 
P5: “Hombre y mujer”. 
 
P6: “Hombre y mujer”. 
 
P7: “Masculino y femenino”. 

P1: “Yo no sé si esto es un género o no, 
pero conozco algo así como transexual”. 
 
P2: “Transexual, pasas de un género a 
otro”. 
 
P8:” Yo iba a decir transexual, pero no 
sé si es un género”. 
 
P9:” Hombre, mujer y transexual”. 
 
P10:” Transexual, sí”. 

5º P1: “Femenino y masculino”. 
 
P2: “Masculino y femenino”. 
 
P6: “El masculino y el femenino”. 
 
P7: “Masculino y Femenino”. 
 
P9: “Femenino y masculino y otro es 
que también hay chicos que le 
gustaban mucho las cosas que 
hacían las chicas y al revés”. 

P3: “Transgénero”. “Hay niñas y niños 
transgénero”. 
 
P4: “También está Transgénero”. 
 
P5: “Hay Transexuales”. 
 
P8:” Conozco también transgénero”. 
 

 

1. Análisis descriptivo Eje 1 

Este eje: “Conocimientos sobre el Género”, se encuentra dividido en dos 

categorías de análisis, que especifican qué conceptos previos tienen sobre lo que es el 

Género, y qué diferenciación genérica realizan a partir de los géneros que identifican 

las y los participantes. 

1.1. Conceptos previos sobre el género 

Al momento de indagar los conceptos previos que niñas y niños tienen sobre lo 

que es el género, la mayoría de las y los participantes de los grupos de enfoque de la 

Escuela Pública describieron el Género como algo equivalente al sexo, en este sentido 

un participante expresó: El cuerpo de mujer y el cuerpo de varón, los varones tienen 

una cosa y las mujeres otra cosa (Participante 7, 4º), una menor parte manifestó tener 

un concepto de género no equivalente al sexo, en relación a esto una de las 
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participantes manifestó que el género: Es cómo se diferencia uno del otro, la ropa y eso 

(Participante 3, 4º), dando cuenta de un concepto de género basado en las 

características externas del físico de una persona (ropa, pelo, etc.), y no directamente 

vinculado a la genitalidad, como la mayoría aludió.  

En cuanto a la Escuela Privada las respuestas dadas por las y los participantes 

se dividieron proporcionalmente, indicando la mitad de ellas conceptos de género como 

equivalentes al sexo, en relación a esto un participante expresó: Para mí que son los 

hombres y las mujeres, los distintos tipos de sexo. (Participante 1, 4º). 

La otra mitad de las y los participantes expresó conceptos de género al estilo de 

Es algo que diferencia a las personas (Participante 5, 5º), “Son los distintos tipos de 

personas” (Participante 6, 5º), estas respuestas se ubicaron como indicadoras de un 

concepto de género diferente del sexo, aludiendo al mismo como una forma utilizada 

para clasificar personas, un sistema de diferenciación entre personas, aludiendo a un 

concepto no directamente vinculado al sexo. 

Cabe destacar que entre las respuestas obtenidas en una y otra escuela 

pudimos observar diferentes formas de abordar la pregunta representativa de esta 

categoría: “¿Qué es el género para ustedes?”.   

En particular encontramos en ambas escuelas ciertas respuestas que tenían 

más relación con la segunda categoría de Diferenciación genérica, ya que a la hora de 

definir qué es el género, algunas y algunos estudiantes respondieron: Masculino y 

Femenino aludiendo más bien a qué géneros conocían, y no a una definición de qué es 

el género para ellas y ellos. Consideramos que estas respuestas ponen en relieve 

formas distintas de interpretar la misma pregunta que se dieron en los grupos, así como 
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también el hecho de que aquello que consideran que es el género se presenta en 

algunos casos como indisociable de qué géneros conocen. 

1.2. Diferenciación Genérica 

Al momento de indagar la diferenciación de géneros que niñas y niños hacen, es 

decir, qué géneros identifican, la totalidad de las respuestas dadas por las y los 

participantes de los grupos de enfoque de la escuela pública, dan cuenta del 

conocimiento del género masculino y femenino, no identificando así otros géneros, por 

lo tanto, se ubicaron como representativas de una diferenciación binaria de género.  

En relación a esto un participante expresó: Conocemos hombre y mujer 

(Participante 2, 5°). Algunas y algunos participantes dieron respuestas del estilo: 

Masculino y femenino, aunque también hay algunas chicas que les gustan las chicas y 

chicos que les gustan los chicos (Participante 5, 4°). Este estilo de respuesta da cuenta 

de conocimientos sobre otras orientaciones sexuales. Si bien estas respuestas no 

reflejan conocimientos o identificación de otros géneros, a la hora de expresarlas 

producían en las y los participantes confusión, sobre si la orientación sexual se trataba 

de otro género o no. 

En cuanto a la escuela privada, las respuestas dadas en esta categoría por las y 

los participantes se dividieron proporcionalmente, indicando la mitad de ellas una 

diferenciación binaria del género, manifestando conocer los géneros masculino y 

femenino, en concordancia con esto una participante expresó: Femenino y Masculino 

(Participante 1, 5°).  

La otra mitad de las respuestas dan cuenta de una diferenciación no binaria del 

género en quienes participaron, teniendo conocimiento de la existencia de otros 
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géneros. En relación a esto un participante expresó: Hombre, mujer y transexual 

(Participante 9, 4°), otra participante también expresó: Hay niñas y niños transgénero 

(Participante 3, 5°). Se deriva entonces que la mitad de quienes participaron del grupo 

de discusión en la escuela privada identificaban la existencia de otros géneros.  

Cabe destacar que, al momento de reconocer la existencia de niños y niñas 

transgénero, las y los alumnos manifestaron tener dudas sobre qué intereses, y 

preferencias pudiera tener alguien que se identificara con este género. 

 A su vez lo transgénero es comprendido por ellas y ellos como la necesaria 

transición de un género hacia otro, por lo tanto, esperaban que alguien trans se 

identifique necesariamente con el género contrario al suyo, masculino o femenino, y 

que manifiesten una expresión binaria acorde al género identificado.   
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Figura I. Modelo de reducción eje 1 Conocimientos sobre el género. 
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Concepciones sobre cada género 
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Tabla 2 
Concepciones sobre cada género 
 

Conce
pcione
s 
sobre 
cada 
género 

Descri
pcione
s y 
Atribuc
iones 

           Estereotipadas  No estereotipadas Mixtas 

Escuela Pública 

Sobre el género femenino 

4º P1: “Usan diferente ropa, son 
mandonas, estudian, se asustan 
fácil”. “No son inteligentes” 
 
P2: “Se hacen las víctimas”. “Las 
chicas son buenitas, estudiosas”. 
“Son caprichosas”. “Les gusta 
ponerse collares”. “Les gusta hacer 
manualidades”. 
  
P3: “Les gustan el rosa y el violeta”. 
“Son re amigas”. “Son buenitas”. 
 
P4: “Hermosas”. “En los deportes 
no somos buenas”. “En hacer 
fuerza no somos buenas”. 
 
P5: “Tienen más cuidado de si, son 
delicadas, son un poquito más 
débiles”. “Las chicas tienen el pelo 
largo”. “Nosotras respetamos”. 
“Somos más estudiosas, más 
responsables, más inteligentes”. 
“No juegan al fútbol”.  
 
P6: “Tienen la voz un poco más 
aguda”. “No nos gusta que nos 
peguen”. “Me gusta cantar y bailar”. 
 
P7: “Son fashion, se hacen las 
fashions”. “Les gusta hacerse las 
lindas”. “A las chicas le gustan los 
chicos”. 
 
P8: “Son bonitas, más livianas, más 
suaves”. “En hacer fuerza son 
débiles”. “Les gusta bailar y cantar”. 

P1: “Las chicas son violentas, a ellas 
les gusta pegar”. “Las mujeres 
también pegan”.  
 
P2: “Algunas chicas son deportistas 
también”. 
 
P3: “No sé cómo podría describir a 
las chicas, depende de cada una”. 
 
P5: “Son más inteligentes”. 
 
P7: “Hay algunas chicas que tienen 
el pelo corto y hay algunos chicos 
que se lo dejan largo al pelo”. “Hay 
algunas chicas que si son buenas 
en los deportes”. 

 

5º P1: “Tienen pelo largo”. “Son más 
inteligentes”. “Juegan mal al 
fútbol”. “A las chicas les gusta 
convivir”. “Les gusta jugar al 
vóley”. 

 
P2: “Usan ropa color rosa”. “Juegan 

mal”. “A las mujeres les gustan 
las películas de romances”. 

 

P1: “Son más inteligentes”. 
 
P2: “Las chicas son más valientes 
que los chicos.” 
 
P3: “Las chicas son malditas.” 
 
P5: “Somos mejores en 
matemáticas”.” Somos más 
impulsivas y enojonas.” 
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P3: “Son más tranquilas y se portan 
mejor que los chicos”. “No les 
gusta que los chicos las 
molestemos”. 

 
P4: “Se visten distinto”. Tienen mejor 

comportamiento”. “No les gusta 
pelear”. 

 
P5: “Las chicas usan pelo largo”. 

“Tenemos mejor letra”. “Somos 
malas corriendo”.  “Nos gusta 
hablar”. 

 
P6: “Usan color rosa”. “Cuando 

peleamos nos quedamos 
calladas”. “Nos vestimos mejor”. 
“No nos gustan que nos 
peguen”. “No nos gusta que nos 
molesten”. 

 
P7: “Son más tranquilas y hacen 

trabajos más livianos”. “Somos 
más elásticas”. “Somos débiles”. 
“Disfrutan de estar en familia, 
estar tranquilas”. 

 
P8: “No son como los chicos”. 

 
P6: “Las chicas contestamos mal.” 
 
P8: “Las chicas son más valientes y 
trabajadoras”. “Nos gustan todas las 
películas, no solo las de romance”. 

Sobre el género masculino 

4º P1: “Los hombres son más 
deportistas. los chicos se hacen 
los cool para impresionar a las 
chicas”. 

 
P2: “Matones, a veces son vagos, a 

veces no les importa nada”. “Nos 
cuesta conectarnos con las 
emociones”. 

  
P3: “Mi mama conoció una chica que 

el esposo la apuñaló”. 
 
P4: “Los hombres son más bruscos”. 

“son más feos”. “Saben pelear”. 
“Son buenos en los jueguitos”. 

 
P5: “No respetan”. “Son violentos”. 

“No saben estudiar”. “Los chicos 
tienen el pelo corto”. 

 
P6: “Son violentos”. 
 
P7: “Somos buenos con la fuerza, 

levantar pesas”. “Somos buenos 
en los jueguitos, en el fortnite”. 

 

P1: “Los hombres no son violentos”. 
 
P2: “A los chicos nos gusta cantar, 
bailar”. 
 
P5: “A algunos les gusta el fútbol, a 
otros no, otros son más delicados”. 
 
P6: “Cada uno tiene sus formas 
diferentes de ser”. 
 
P7: “No todos los hombres son 
violentos, algunos son violentos y 
otros son víctimas”. 
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P8: “Cuando se emborrachan les 
pegan a las mujeres”. “Juegan al 
fútbol”. 

5º P1: “Los chicos son juguetones, no 
les sale mucho hablar”. “Nos gusta 
jugar al fútbol”. 
 
P2: “Son fastidiosos, y mejores 
peleando”. “Cuando discutimos 
pensamos en pelear”.  “Nos gusta 
hacer fuerza”. 
 
P3:” Son más enojones”. “Juegan al 
fútbol”. “Por dentro tenemos amor y 
por fuera somos malos”. 
 
P4: “Los chicos son inquietos”. “Son 
más fuertes y rápidos”. 
“Reaccionamos mal”. “A los 
hombres le gustan las pelis de 
acción”. 
 
P5: “Son desordenados”. “Se portan 
mal”. “Corren más rápido”. “Pegan”. 
“No demuestran sentimientos”. “No 
les gusta hablar de cariño”.  “Son 
brutos, les gusta pegarnos”. “No les 
gusta estudiar”. 
 
P6: “Los retan más”. “Son más 
fuertes”. “No les gusta ser 
decentes”. 
 
P7: “Juegan bien a todo”. “Son 
cariñosos, pero no lo demuestran 
con palabras”. “Les gusta jugar al 
fútbol”. 
 
P8: “Son brutos”. “Tienen más 
capacidad de hacer trabajos de 
peso”. “Se hacen los malos”. 
“Reaccionan mal por todo”. “Les 
gusta gritar”. 
 
 
 
 
 

P3: “Somos sentimentales”. “Nos 
ponemos tristes fácil cuando nos 
dicen algo feo”. “No nos gusta 
pelear tanto”. 

 

Escuela Privada 

Sobre el género femenino 

4º P1: “Tímidas”. “Las mujeres no son 
atrevidas”. “Se les facilita más el 
limpiar, el ordenar”. “A las mujeres 

P2:” De las chicas no podría decir 
nada en general, sino de solo 
algunas, decir que las mujeres 
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les gusta lo que está de moda”. 
“Las mujeres somos más 
delicadas”. 
 
P2: “Educadas”. “A las mujeres les 
encanta salir a comprar ropa”.  
 
P3: “Mi papa dice que me muevo y 
lloro”. “A las mujeres les gusta la 
joyería”. 
 
P4: “Las mujeres somos medio 
sensibles”. “Somos más ordenadas” 
“Lloramos por todo”. “Les gusta la 
ropa nueva”. “Las mujeres 
maduramos antes que los 
hombres”. 
 
P5:” Buenas”. “A las mujeres les 
gustan los vestidos y los perfumes”. 
 
P6:” A las mujeres les gusta ir al 
shopping”. 
 
P7: “Finas”.” Las chicas se 
molestan”. 
 
P8: “A veces se fijan en todo, tus 
pertenencias”. 

limpian es un estereotipo”. “Un 
estereotipo es que las mujeres son 
muy quejosas y sensibles”. 
 
P7: “Yo no estoy de acuerdo, pero 
se dice siempre que las mujeres son 
más débiles que los hombres”. 

5º P1: “Enojona”. “Algunos deportes 
son difíciles para las mujeres”. 
 
P2: “Sensibles”.” Son buenas 
acompañando”. 
 
P3: “Son comprensivas”. “Son 
sensibles”. 
 
P4: “Les gusta usar vestido rosa, 
pollera, bien arreglada”. 
 
P5: “Acompañantes”. “Te 
entienden”. “Son muy enojonas”.  
 
P6: “Son exageradas”.  “Son 
solidarias”. “Se preocupan por el 
otro”. “Son razonables”. “Les gustan 
los colores claros”. 
 
P9: “Son muy buenas personas”. 
“Somos sensibles”.  

P1: “Libres, independientes y que 
hagan lo que les guste”. 
 
P3: “Libres, que sigan sus sueños, 
que hagan lo que quieran”. 
“Depende, hay muchas cosas que 
nos gustan”.” Las mujeres podrían 
tener los mismos derechos que los 
hombres, porque hubo épocas en 
que las mujeres no podían decidir 
que querían ser cuando crezcan”. 
 
P4: “Depende de cómo es cada una 
y como piensa”. 
 
P5: “Independientes”. 
 
P6: “Son inteligentes” 
 
P7: “Lo que les gusta a las mujeres 
depende de cada una”. “Son 
inteligentes”. 
 
P9: “Hay dos formas de describir a 
las mujeres, una es la de antes, en 
la que se creía que las mujeres 
básicamente solo tenían que 
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ponerse vestido y la de ahora que 
es que las mujeres pueden ponerse 
lo que quieran”.” A las chicas les 
gusta los juegos de chicos”. 

Sobre el género masculino 

4º P1: “Se enojan muy fácil”. “Son más 
atrevidos”. “A los hombres les 
gustan los juegos de consola”. “A 
los hombres les gusta mostrar que 
son fuertes”. 
 
P2: “Les gusta la tecnología”. 
 
P3: “Son brutos”. 
 
P4: “Son muy peleadores”. 
“Hartantes”. “Les gusta hablar y 
jugar al fornite”. 
 
P8: “Los más chiquitos son 
peleadores”. “Les gusta la play”. “No 
les gusta que los molesten”. “Son 
torpes”. 
 
P9:” Son brutos, pegan y muerden”. 

P1: “Algunos hombres lloran”. “Les 
pueden gustar lo que ellos quieran”. 
 
P2: “¿Por qué me debería importar 
los estereotipos de otra gente a la 
hora de llorar?”. 
 
P4:” Algunos hombres lloran”. 
 
P7: “La conclusión de otra persona 
no te tiene que importar sobre como 
ser”. 
 
P8: “Alguna gente cuando los 
varones no pueden levantar algo les 
dicen que son débiles, que no 
pueden hacer nada y no es así”. 

 

5º P1: “Son muy poco comprensivos y 
muy poco sociales”. “Les gusta 
viciar con la compu y el celu”.  
 
P2: “Brutos”. 
 
P4: “Algunos son brutos”. “Son 
competitivos”. 
 
P5: “Graciosos y brutos”. “Son muy 
sarcásticos”. 
 
P6: “Demasiados rígidos”. 
“Solitarios”. “Son competitivos”. “Lo 
que más les gusta a los hombres 
son los deportes, el celular y jugar 
con la play”.  
 
P7: “Brutos”.  
 
P8: “Brutos”. “Burlones”. “Los 
hombres se enojan y quieren matar 
a alguien”. 
 
P9: “Son tontos y brutos”. “Diría que 
los hombres son muy competitivos”. 
“Son pesados”. “Son brutos, se 
pegan y empujan”. “No les gusta 
que los molesten”.  “Hay algunos 
que les gusta ser racistas”. 

P1: “Hay hombres transgéneros y 
hombres comunes que son 
diseñadores de moda”. 
 
P4: “Depende de cómo es la 
persona, de dónde creció”. “Son 
comprensivos”. 
 
P5:  “A veces son comprensivos”. 
 
P7: “Por ahí somos sensibles”. 
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Expect
ativas 
y 
debere
s 

Estereotipadas No estereotipadas Mixtas 

                                         Escuela Pública  

Sobre el género femenino 

4º P1: “Que sean buenitas”. 
 
P3: “Que nos traigan el desayuno”. 
 
P4: “Que tengan el pelo largo”. 
 
P5: “Que sean delicadas, más 
decentes”. 
 
P8: “Se maquillan y ponen collares”. 

  

5º P1: “Tienen que ser generosas” “Se 
espera que no peleen”. 
 
P2: “Tienen que ser amables”. “Se 
espera que no se molesten por 
todo”. 
 
P4: “Tienen que ser tranquilas”. “Se 
espera que se porten mejor que 
nosotros”. 
 
P5: “Debemos ser calmadas”. “Se 
espera que nos portemos más 
como mujer”. “Tenemos que 
respetar a los hombres”. 
 
P6: “Debemos ser tranquilas”. “Se 
espera que tengamos las piernas 
cerradas”. 
 
P7: “No tenemos que ser 
desordenadas”. “Se espera que 
ayudemos más”. 
 
P8: “Tenemos que ser más 
compañeras”. 

P3: “Tienen que ser más 
inteligentes”. 
 
P8: “Debemos ser más inteligentes”. 

 
 
 

Sobre el género masculino 

4º P2: “Que impresionen a las chicas”. 
 
P3: “Que tengan fuerza”. 
 
P5: “Que acompañen a las 
mujeres”. 
 
P7: “Yo voy a ser militar”. 

P1: “Pueden hacer cualquier cosa”.  

5º P1: “Los chicos tienen que ser 
inteligentes”. 
 

 P8: “Se espera que ayuden más”.  
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P2: “Ser más intranquilos que las 
chicas”. 
 
P3: “Ser inteligentes”. 
 
P5: “Deben ser inteligentes”. 
 
P7: “Se espera que defiendan a las 
mujeres”. 

Escuela Privada 

Sobre el género femenino 

4º P8: “La sociedad espera que 
compren”. 
 
P2: “Hay trabajos que todavía 
pareciera que tuvieran género, por 
ejemplo, las maestras acá son 
todas mujeres”. 

P2: “Antes se esperaba que las 
mujeres solo pudieran cocinar, ya 
no es así”.  
 
P5: “Qué las mujeres sean libres”. 
 
P7: “Antes se esperaba que cuando 
una mujer fuera tu novia, fuera una 
esclava de la casa, que se queden 
en la casa y hagan todo el trabajo 
de la casa, hoy ya no es así”. 
 
P9: “Hay muchas personas que 
maltratan a las mujeres por no 
hacer lo que se supone que tienen 
que hacer las mujeres”. 

 

5º P1: “Yo usaba remeras largas 
porque me gusta ese estilo y mi 
papa me retaba porque decía que 
tenía que ser más nena, usar 
vestidos y eso”.  
 
P2: “Delicadas”. 
 
P5: “Tenemos que ser femeninas, 
con el pelo atado, vestidos y 
zapatos”. 
 
P6: “La sociedad machista espera 
que usen pollera, color rosa y ropa 
ajustada”. 
 
P8: “Tienen que ser delicadas”. “Mi 
papa dice que tengo que ser 
delicada, que tengo que ponerme 
pollera y remera rosa, si me pongo 
otra cosa me manda a cambiar”.  

P1:” Hacer lo que quieran”.  
 
P3: “Para mi deberían ser como 
ellas quieren”. 
 
P4: “La sociedad dice que debemos 
estar bien arregladas, maquilladas y 
eso, pero para mí ellas tendrían que 
ser como ellas quieran”. 
 
P7: “La sociedad te pone cosas en 
la cabeza y vos empezas a decir lo 
que te dice la sociedad”. “Tienen 
que ser como ellas quieran”. 
 
P9: “No voy a decir nada, porque 
me dan ganas de matar a alguien, 
las mujeres tienen que ser libres, 
como ellas quieran”. 
 
 
 

 

Sobre el género masculino 

4º P4: “Que consigan trabajo”. P2: “La sociedad espera que los 
hombres sean los machos por así 
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decirlo y eso es un plomo para 
hombres y mujeres”. “Acá en la 
escuela están haciendo 
construcciones y los que la hacen 
son todos hombres”. 
 
P3: “Antes eran como ricos porque 
podían hacer más cosas que las 
mujeres”. 
 
P5: “Antes la sociedad esperaba 
que los hombres sean machos”. 
 
P7: “La sociedad antes esperaba 
que el hombre haga el trabajo 
fuerte, que trabajen, pero no es así”. 

5º P6: “Se espera que haga 
determinados trabajos, mecánicos, 
bomberos”. “Se espera que hablen 
más de política y de deportes”.  

P6: “No había igualdad en las 
familias, ella lava los platos y él va a 
trabajar, hoy en día no es así y las 
familias lo toman como quieran 
tomarlo”. 
 
P7:” Antes había casos en que la 
mujer se quedaban en la casa 
limpiando y el hombre se iba a 
trabajar, era soldado. Pero ahora 
hay mujeres que trabajan con los 
motores, por ejemplo”.  
 
P9: “La sociedad espera que los 
hombres sean los fuertes, los que 
hacen todo lo pesado, pero los 
hombres pueden ser lo que ellos 
quieran”.  “También dicen que los 
hombres deben levantar las cosas 
pesadas y no es así porque un 
hombre puede no querer hacerlo y 
una mujer quizás puede hacerlo”.  

 

Prohibi
ciones 

Estereotipadas No estereotipadas Mixtas 

Escuela Pública 

 Sobre el género femenino 

4º P3: “A las chicas no las dejan 
maquillarse, ni ir al baile con un 
chico cuando son chiquitas”. 
 
P5: “No las dejan salir a la calle”. 
 
P7: “No las dejan tener novios”. “No 
las dejan ver cosas guasas”. 
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5º P1: “Por lo general no se les 
permite jugar al fútbol”. 
 
P3: “Jugar al fútbol”. 
 
P5: “No juegan al fútbol”. 
 
P6: “No tenemos que ser sucias” 
 
P7: “No tienen que ser 
desordenadas”.  

P7: “Los hombres piensan que no 
podemos hacer las mismas cosas”. 

 

Sobre el género masculino 

4º P7: “A mí me dejan salir a la calle, 
me dejan tener novia”. 

P2: “Lo que yo quiero puedo hacer”. 
 
P3: “Todos pueden cocinar, yo hago 
todo, lo que podemos hacer los 
chicos es un montón de cosas”. 
 
P5: “Algunos padres les dicen a sus 
niños que no pueden cocinar porque 
eso es de niña, pero yo no pienso 
eso”. 

 

5º P1: “No pueden ponerse vestidos, 
ni usar polleras”. 
 
P2: “No pueden pintarse”. 
 
P3: “No pueden usar aros”. 
 
P5: “No tienen permitido usar 
aritos”. 
 
P7: “No pueden usar pollera”. 
 
P8: “No podemos usar pollera”. 

  

Escuela Privada 

Sobre el género femenino 

4º P1: “Nos discriminan cuando 
jugamos al fútbol”. 
 
P5: “A algunas mujeres no les dejan 
usar pantalón”. 
 

P1:” Los chicos y las chicas tendrían 
que hacer lo que quieran”.  “No es 
algo si o si de los chicos o si o si de 
las chicas”. 
 
P2: “Una amiga decía que no le 
gustaban mis juegos, autitos y eso, 
porque eran de hombres, como 
estereotipada”. 
 
P8: “hay padres que no dejan a las 
hijas jugar algunos juegos, pero lo 
juegos no tienen género, cada quien 
puede elegir a qué jugar”.  “Una 
mujer puede jugar al fútbol si 
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quiere”. 

5º P1: “A veces no las dejan usar ropa 
suelta, más al estilo del que usan 
los varones”. 
 
P2: “No las dejan hacer las cosas 
que hacen los varones, manejar por 
ejemplo”. 
 
P4: “Cuando era más chica había 
cosas a las que no me dejaban 
jugar porque tal juego era solo para 
hombres”. 

P3: “Antes no las dejaban trabajar, 
hacer otra cosa que hacer los 
deberes de la casa”. “Ahora cambió, 
pueden hacer lo que ellas quieren”. 
 
P4: “De la actualidad no tengo nada 
que hablar, pero de antes si, solo se 
quedaban en casa, no tenían 
derechos”. 

 

Sobre el género masculino 

4º P1: “Los discriminan cuando juegan 
a las muñecas”. “No tenés que llorar 
les dicen a los varones”. 
 
P2: “A los hombres no les dejan 
usar pollera”.  
 
P8: “Cuando un hombre lo 
discriminan por tener pollera, les 
dicen que son homosexual y eso”. 

  

5º P6: “No tenemos permitido 
maquillarnos o arreglarnos el pelo”. 

P6: “Mis compañeros dicen que el 
fortnite es para hombres, pero no 
hay una ley que diga eso, puede ser 
para ambos”. 
 
P7: “No sé, como ellos quieran”. 
“Pero la sociedad esperaría que el 
hombre es siempre el que tiene que 
ir a trabajar”. “No tienen permitido 
violar”. “Por ahí se nota en la 
sociedad que hay colores para cada 
sexo y cuando no es así se 
asombran”. 
 
P8:” Tendrían que tener derechos 
iguales”. “Es medio tonto que digan 
que a los varones no les pueda 
gustar un color y al revés”. 
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2. Análisis descriptivo Eje 2: Concepciones sobre cada género 

El siguiente eje “Concepciones sobre cada género” se compone de tres 

categorías de análisis que especifican, la primera de ellas, que Descripciones y 

Atribuciones hacen las y los participantes sobre los géneros, en este caso masculino 

y femenino, por otro lado, a partir de las categorías Expectativas y Deberes, y 

Prohibiciones, especifican la primera lo que se espera, y la segunda qué aspectos 

consideran que limita la sociedad a los géneros previamente descritos. 

Cabe aclarar que las respuestas de las y los participantes fueron ubicadas en 

su totalidad en los indicadores estereotipados y no estereotipados. De esta manera 

el indicador inicialmente planteado como Mixtas, el cual pretendía concentrar 

aquellas respuestas que consideramos que fueran estereotipadas y no 

estereotipadas por igual, no se consideró oportuno ni necesario al momento de 

categorizar las respuestas, ya que ninguna puntuaba como tal.   

2.1. Descripciones y Atribuciones 

 Sobre el género femenino 

Al momento de indagar las Descripciones y Atribuciones que niñas y niños 

hacen sobre el Género Femenino, nos encontramos con que las y los participantes 

de la Escuela Pública, presentan en su mayoría descripciones y atribuciones de 

carácter estereotipado, es decir que reproducen preconceptos sobre el 

comportamiento del género femenino ligados al rol social atribuido históricamente a 

este género. Representando estos conceptos se encuentran las descripciones del 

tipo: Tienen más cuidado de si, son delicadas, son un poquito más débiles, tienen el 

pelo largo. Nosotras respetamos, somos más estudiosas, más responsables, más 
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inteligentes (Participante 5, 4º). Son más tranquilas y se portan mejor que los chicos 

(Participante 3, 5º).  

En menor parte, las y los participantes denotaban descripciones y 

atribuciones que se consideraron no estereotipadas sobre el género femenino, es 

decir que no coinciden directamente con el estereotipo adjudicado comúnmente a 

este género. En relación a esto: Las chicas son más valientes que los chicos 

(Participante 2, 5º), Somos más impulsivas y enojonas (Participante 5, 5º).  

Por otro lado, en la Escuela Privada, las descripciones y atribuciones hechas 

se ubicaron en su mayoría dentro de las consideradas estereotipadas, algunas de 

las respuestas brindadas por las y los alumnos fueron: Tímidas, las mujeres no son 

atrevidas. Se les facilita más el limpiar, el ordenar. A las mujeres les gusta lo que 

está de moda. Las mujeres somos más delicadas (Participante 1, 4º), Las mujeres 

somos medio sensibles. Somos más ordenadas. Lloramos por todo. Les gusta la 

ropa nueva. Las mujeres maduramos antes que los hombres (Participante 4, 4º).  

Mientras que una menor parte de las respuestas se ubicaron como no 

estereotipadas a la hora describir el género femenino, una participante refirió: Son 

libres, independientes y que hagan lo que les guste. (Participante 1-G2), de igual 

manera, otro participante expresó: De las chicas no podría decir nada en general, 

sino de solo algunas, decir que las mujeres limpian es un estereotipo, otro 

estereotipo es que las mujeres son muy quejosas y sensibles. (Participante 2-G1). 

A raíz de esto, se evidencia que, en ambas escuelas, la mayoría de las 

descripciones y atribuciones de las y los participantes son estereotipadas, ya que 

coinciden con la consideración de los atributos Dependientes, débiles, sumisas y 
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emotivas, como aspectos de lo femenino, denotando la reproducción de modelos 

estereotipados que continúan imperando en las concepciones de ellas y ellos. 

 Aun así, parte de las y los participantes describió y atribuyó ideas no 

estereotipadas sobre el género femenino, aludiendo a una mayor libertad y 

flexibilidad a la hora de referirse a este género, ampliando la gama de aspectos que 

pueden considerarse como representativo de lo “femenino”. 

 Sobre el género masculino 

Al momento de indagar las Descripciones y Atribuciones que niñas y niños 

hacen sobre el Género Masculino, nos encontramos con que las y los participantes 

de la Escuela Pública, presentan en su gran mayoría descripciones y atribuciones 

de carácter estereotipado, es decir que reproducen preconceptos sobre el 

comportamiento del género masculino más ligados al rol social atribuido 

históricamente a este género.  

En relación a esto una participante expresó: Son desordenados. Se portan 

mal. Corren más rápido. Pegan. No demuestran sentimientos. No les gusta hablar 

de cariño. Son brutos, les gusta pegarnos. No les gusta estudiar (Participante 5, 5º). 

Nos resulta relevante destacar que, si bien muchas de las descripciones 

realizadas hicieron énfasis en la violencia como característica de lo masculino, hubo 

dos respuestas que aludieron a la violencia de género en el entorno próximo, que 

fueron manifestadas por las y los participantes: Mi mama conoció una chica que el 

esposo la apuñaló. (Participante 3, 4º), Cuando se emborrachan les pegan a las 

mujeres (Participante 8, 4º). 
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En menor parte, las y los participantes denotaban descripciones y 

atribuciones no estereotipadas sobre el género Masculino, es decir que no coinciden 

directamente con el estereotipo adjudicado comúnmente a este género. En relación 

a esto un participante expresó: Somos sentimentales. Nos ponemos tristes fácil 

cuando nos dicen algo feo. No nos gusta pelear tanto (Participante 3, 5º). 

En cuanto a la escuela privada, a la hora de analizar las descripciones y 

atribuciones que tienen las y los participantes en cuanto al género masculino, se 

encontraron más repartidas, prevaleciendo aun así las de carácter estereotipadas. 

De esta manera un participante expresó: Son más atrevidos. A los hombres les 

gustan los juegos de consola. A los hombres les gusta mostrar que son fuertes 

(Participante 1, 4º), de igual manera otra participante manifestó: Algunos son brutos. 

Son competitivos (Participante 4, 5º). 

La otra parte de los participantes, utilizaron Descripciones y Atribuciones que 

se ubican como no estereotipadas, como fue el caso de: Por qué me debería 

importar los estereotipos de otra gente a la hora de llorar (Participante 2, 4º). 

Depende de cómo es la persona, de dónde creció (Participante 4, 5º).  

A raíz de esto se evidencia que las Descripciones y Atribuciones en cuanto al 

género Masculino fueron en ambas escuelas en mayor medida estereotipadas, 

relacionando al género masculino con atributos que hacen referencia a la actividad 

física que realizan, y también referencias que socialmente los relacionan con la 

independencia, explosividad, rebeldía, e inquietud. 

 La agresividad es un atributo que socialmente suele asociarse a lo masculino 

y esto se vio reflejado en las descripciones de las y los participantes, presentándose 
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una notable diferencia entre ambas escuelas respecto a esto, ya que en la escuela 

pública relacionaban las descripciones y atribuciones del género masculino a la 

violencia de género, no sucediendo así en la escuela privada, en la cual se hallaron 

respuestas que aludieron más a la torpeza, pero no lo relacionaron directamente a 

situaciones de violencia de género. 

Por otro lado, nos encontramos en menor medida con respuestas de las y los 

participantes que aludieron a la emocionalidad, como algo presente en lo masculino, 

en una ocasión particular reivindicando la validez del llanto en los niños, y de la 

sensibilidad, aspectos que desde la sociedad muchas veces le son coartados a este 

género. En ese sentido estas descripciones fueron consideradas como no 

estereotipadas. 

2.2. Expectativas y Deberes 

 Sobre el género femenino 

Al momento de indagar las Expectativas y Deberes que niñas y niños hacen 

sobre el Género Femenino, nos encontramos con que las y los participantes de la 

Escuela Pública, presentan en su totalidad Expectativas y Deberes atribuidos al 

género femenino que son de carácter estereotipado, es decir que reflejan los 

preconceptos sobre lo que socialmente se espera del género femenino, ligados al 

rol social atribuido históricamente al mismo, representando estos conceptos en las 

concepciones del tipo: Debemos ser calmadas. Se espera que nos portemos más 

como mujer. Tenemos que respetar a los hombres. (Participante 5, 5°). Otra 

participante a la hora de describir que se espera del género femenino, especificó: 

Debemos ser tranquilas. Se espera que tengamos las piernas cerradas (Participante 
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6, 5º), lo cual denota la presencia de una concepción comúnmente reproducida de 

que la mujer debe ser cauta, previendo no provocar. 

De esta manera, las concepciones estereotipadas en cuanto a Expectativas y 

Deberes, se encontraban reflejadas por descripciones que aluden a una mayor 

madurez en concordancia con el buen comportamiento, y rectitud que se espera 

socialmente del género femenino. 

En cuanto a la escuela privada, la mayoría de las y los participantes refirieron 

a una concepción no estereotipada de lo que se espera en cuanto al género 

femenino. En concordancia con esto una participante expresó: La sociedad te pone 

cosas en la cabeza y vos empezas a decir lo que te dice la sociedad. Tienen que ser 

como ellas quieran (Participante 7, 5º). Algunas de las respuestas dieron cuenta de 

una percepción de expectativas actuales sobre la mujer, distintas a las que se 

planteaban antes socialmente. Ejemplo de esto es la respuesta dada por una 

participante: De la actualidad no tengo nada que hablar, pero de antes si, solo se 

quedaban en casa, y no tenían derechos (Participante 4, 5°). 

Por otro lado, una menor parte de las y los participantes manifestaron 

Expectativas y Deberes más estereotipados, como fue el caso de una participante: 

Tienen que ser delicadas. Mi papa dice que tengo que ser delicada (Participante 8, 

5º). 

En esta escuela la mayoría de las respuestas de las y los integrantes de los grupos 

denotaban un reconocimiento del origen social de las expectativas y deberes que 

mencionaban y hacían especial hincapié en diferenciar qué era lo que se esperaba 
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antes del género femenino de qué es lo que se espera ahora, atribuyendo mayor 

libertad al presente. 

 Sobre el género masculino 

Al momento de indagar las Expectativas y Deberes que niñas y niños hacen 

sobre el Género Masculino, nos encontramos con que casi la totalidad de las y los 

participantes de la Escuela Pública, presentan concepciones del género masculino 

que son de carácter estereotipado, es decir que reflejan los preconceptos sobre lo 

que socialmente se espera de este género, ligados al rol social atribuido 

históricamente al mismo. En relación a esto un participante expresó: Se espera que 

defiendan a las mujeres (Participante 7, 5º), otro participante manifestó: Que 

impresionen a las chicas (Participante 2, 4º). 

En cuanto a la escuela privada, casi la totalidad de las y los participantes 

expresaron Expectativas y Deberes sobre el género masculino del tipo no 

estereotipadas, como lo refleja la respuesta de un participante: La sociedad espera 

que los hombres sean los machos por así decirlo y eso es un plomo para hombres y 

mujeres (Participante 2, 4º). En concordancia con esto una participante expresó: La 

sociedad espera que los hombres sean los fuertes, los que hacen todo lo pesado, 

pero los hombres pueden ser lo que ellos quieran (Participante 9, 5º). Estas 

respuestas dan cuenta de la circulación de discursos que ponen en relieve la 

percepción del origen social de las expectativas. 

Por otro lado, una menor parte de las y los participantes expresó 

concepciones estereotipadas sobre las Expectativas y Deberes en cuanto al género 
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masculino:  Se espera que haga determinados trabajos, mecánicos, bomberos. Se 

espera que hablen más de política y de deportes (Participante 6, 5º).  

A partir de esto se evidencia, al igual que en lo que refirieron sobre el género 

femenino, las niñas y los niños, pertenecientes a la escuela privada, pueden 

reconocer el origen social de las Expectativas y Deberes, denotando a las mismas 

como obsoletas y no imperantes en la actualidad. 

Por otro lado, en cuanto a las Expectativas y Deberes estereotipados, las 

respuestas aluden mayormente a la protección y la fortaleza como características 

que se espera que se presenten en el género masculino, las cuales coinciden con el 

rol estereotipado de género. 

2.3. Prohibiciones 

 Sobre el género femenino 

En esta categoría, se encontró que las Prohibiciones referidas al género 

femenino, que las y los participantes de la Escuela Pública expresaron, fueron en su 

totalidad estereotipadas denotando las limitaciones que socialmente se atribuyen en 

función de la pertenencia a dicho género. En este sentido, un participante expresó: 

Por lo general no se les permite jugar al fútbol (Participante 1, 5º). De igual manera, 

otra participante manifestó: No tenemos que ser sucias (Participante 6, 5º). 

En cuanto a la escuela privada, las Prohibiciones referidas por las y los 

participantes se repartieron de manera equivalente entre las consideradas 

estereotipadas y no estereotipadas. En el caso de las respuestas que se ubican 

dentro de las estereotipadas, en los aspectos que consideraron limitados para este 
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género se encuentra lo referido por una participante: Cuando era más chica había 

cosas a las que no me dejaban jugar porque tal juego era solo para hombres 

(Participante 4, 5º). Dentro de las respuestas que se consideraron como no 

estereotipadas, se encuentra la respuesta: Hay padres que no dejan a las hijas jugar 

algunos juegos, pero lo juegos no tienen género, cada quien puede elegir a qué 

jugar (Participante 8, 4º). 

Es posible dilucidar que en la mayoría de las respuestas que refieren a las 

prohibiciones percibidas para este género, adquieren relevancia los juegos y los 

deportes en la infancia, y la división de género que estos tienen socialmente. Siendo 

claro el hecho de que hay juegos y deportes que no le son socialmente permitidos o 

habilitados al género femenino, y que esto es percibido desde la temprana infancia. 

En menor medida, pero también presentes, se encontraron limitaciones percibidas 

en cuanto a la vestimenta. 

 Sobre el género masculino  

En el caso de las Prohibiciones atribuidas en la Escuela Pública al género 

masculino, se encontraron en su mayoría concepciones estereotipadas sobre las 

limitaciones asociadas a este género, un participante sobre esto expresó: No 

pueden ponerse vestidos, ni usar polleras (Participante 1, 5º).  

Por otro lado, una menor parte manifestó concepciones no estereotipadas en 

cuanto a las Prohibiciones. En relación a esto una participante expresó: Algunos 

padres les dicen a sus niños que no pueden cocinar porque eso es de niña, pero yo 

no pienso eso (Participante 5, 4º). Al referirse a las prohibiciones percibidas al 
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género masculino los participantes se mostraban renegando de las mismas, 

disconformes de que fueran así. 

Por otro lado, en cuanto a la Escuela Privada, las Prohibiciones se 

distribuyeron equitativamente entre las consideradas estereotipadas y no 

estereotipadas, las primeras se vieron manifestadas en respuestas del tipo: No 

tenés que llorar les dicen a los varones (Participante 1, 4º). En cuanto a las 

segundas, fueron expresadas en respuestas tales como: Tendrían que tener 

derechos iguales. Es medio tonto que digan que a los varones no les pueda gustar 

un color y al revés (Participante 8, 5º). Al igual que en la Escuela Pública, en esta 

escuela al manifestar que aspectos consideraban limitados en función de la 

pertenencia al género masculino, las y los participantes se mostraron en desacuerdo 

con las mismas al nombrarlas, aunque en la escuela privada pudieron reflejarse 

concepciones menos estereotipadas que en la primera. 

Las prohibiciones expresadas guardan mayor relación con actividades que se 

ven limitadas para este género, como el cocinar y la expresión de emociones, pero 

que según expresaron las y los participantes, esto no debe ser así. A su vez en 

estas respuestas se manifestó como para el género masculino hay algunos colores, 

accesorios y vestimenta que no les son socialmente permitidos, y que en algunos 

casos el uso de los mismo puede conllevar el ser juzgados socialmente. 
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            Figura II. Modelo de reducción eje 2 Concepciones sobre cada género.  
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Concepciones no binarias 
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Tabla 3 
Concepciones no binarias 
 

Concepc
iones no 
binarias 

Igualdad 
de 

género 

Mayoritaria                Minoritaria 

Escuela Pública 

4º P3: “Somos más parecidos porque 
somos los dos humanos, somos de 
carne y hueso”. 
 
P5: “Tenemos en común que 
podemos hacer lo que queramos, los 
chicos pueden bailar, cantar, pueden 
hacer lo que quieran igual que las 
chicas”. 

P1: “Somos diferentes, porque a ellos 
les gusta el deporte y a nosotras la 
música”. 
 
P2: “Somos más distintos”. “Todos 
somos diferentes”. 
 
P7: “Somos diferentes porque tienen 
partes distintas y algunas tienen el 
pelo largo”. 
 
P8: “Somos muy diferentes”. 

5º P1: “Nos gustan cosas diferentes, 
pero compartimos compañerismo, 
amistad”. 

 
P4: “Compartimos el respetarnos”. 
 
P5: “Nos suelen gustar las mismas 
cosas, compartimos por igual los 
derechos”. 
 
P6: “No somos tan diferentes, somos 
iguales, todos podemos aprender lo 
mismo”. 
 
P8:” Somos parecidos, porque todos 
tenemos sentimientos”. 

P2: “Somos diferentes”. 
 
P3:” Los comportamientos son 
diferentes”. 

              Escuela Privada 

4º P1: “Somos iguales porque tenemos 
las mismas cosas, compartimos en 
común”. 
 
P2: “Los estereotipos son un plomo 
tanto para los hombres como para 
las mujeres, porque en realidad 
todos pueden hacer lo que quieran”. 
 
P3:” Compartimos las emociones”. 
 
P4:” No somos tan diferentes, somos 
distintos de aspecto, compartimos la 
personalidad”. 
 
P5:” Compartimos los gustos, los 
colores”. 
 

P1: “Si somos distintos, somos 
distintos de aspecto, de gustos, de 
personalidad”. 
 
P6:” Somos diferentes”. 
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P7:” Pueden tener los mismos 
gustos”. “Te pueden gustar 
diferentes cosas”. 
 
P8:” Depende porque un hombre y 
una mujer de aspectos son 
diferentes, pero a uno le puede 
gustar el rojo y al otro también”. 
“Compartimos la forma de pensar, 
los gustos”. 

5º P1: “Para mi todos somos iguales, en 
el sentido en que tenemos los 
mismos derechos, en el carácter 
podemos ser diferentes”. 
 
P3: “Compartimos por igual el ser 
solidarios”. 
“El tema de los niños y niñas 
transgénero es complicado porque 
no se sabe que quieren, que les 
gusta”. 
 
 P4: “No somos tan diferentes, 
podemos hacer las mismas cosas”. 
 
P5: “Compartimos por igual los 
gustos”. 
 
P6:” A veces en un aspecto somos 
diferentes, pero en lo demás somos 
todos iguales”. “Los géneros no son 
distintos si no que se viene con la 
creencia de eso de las anteriores 
épocas”. “Ahora se lo toma con más 
igualdad, cuando va avanzando va 
cambiando”. 
 
P7: “Yo no considero que seamos 
muy distintos”. 
 
P8: “Compartimos por igual las 
opiniones”. 
 
P9: “No son diferentes los géneros, 
somos iguales porque tenemos los 
mismos derechos”. “Compartimos 
por igual los derechos”. 
 
 
 
 

 

Origen 
de la 

Natural Construida 

Escuela Pública  
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diferenci
ación 

4º P1: “Nacemos con diferencias”. 
 

P2: “Nacemos así”. 
 

P5: “Surgen de nosotros mismos”. 

P3: “Son aprendidas”. 
 
P6: “Las aprendemos”. 
 
P7: “Las aprendemos. Incluso hay 
chicos que nacen chicos y se 
convirtieron en chicas y chicas que se 
convirtieron en chicos, algunas son 
lesbianas y otros son gays”. 
 
P8: “Las aprendemos”. 

5º P1: “Las diferencias surgen del 
corazón”. 
 
P2: “Surgen de la forma de ser”. 
 
P8: “Venimos así”. 

P3: “Surgen de la identidad”. 
 
P4: “Las aprendemos”. 
 
P5: “Del comportamiento”. 
 
P6: “Las aprendemos”. 
 
P7: “Las aprendemos”. 
 

Escuela Privada 

4º P1: “Cuando nacemos”.  P1: “Por lo general son también las 
personas las que dicen, vos tenés que 
ser así y vos tenés que ser así”.  
 
P2:” Cuando te crían, porque te crían 
con una personalidad”. “De acuerdo a 
cómo son tus padres, el lugar donde 
naces, los recursos”. 
 
P4:” Si a los varones les dicen que 
tienen que jugar al fútbol y no a las 
muñecas, van a tener que jugar al 
fútbol”. 
 
P7: “Somos un poco distintos cuando 
nacemos porque ya se sabe si sos del 
género masculino o femenino, pero 
también depende de cómo te críen tus 
papás”. “Mi papá me dijo que llore si 
quería”. 
 
P9: “Cuando te crían puede ser que 
ahí seamos distintos”. 

5º  P1: “La sociedad va divulgando como 
debemos ser, hasta que queda así”. 
 
P3: “Odio que me maquillen y me 
pongan cosas en la cabeza, son las 
leyes las que reproducen eso”. 
 
P6: “De los padres, porque por ahí 
piensan distinto y transmiten la forma 
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de pensar”. 
 
P7: “La sociedad dice eso, de hacer lo 
de la mayoría, pero también se puede 
pensar diferente”. 
 
P8: “Vienen de la política que ponen 
normas así, de la sociedad”. 
 
P9: “Los padres le decían a una amiga 
que tenía que ponerse vestido, que se 
tenía que vestir como mujer. Eso se lo 
decían porque para los padres eso es 
ser mujer”. “Dicen que las mujeres 
tienen que ponerse solo cosas de 
mujeres y los hombres solo cosas de 
hombres”. 

Posibilid
ad de 
modifica
ción 

                                 Flexible             Rígida 

Escuela Pública  

4º P1: “Sí”. 
 

P2: “Sí, podemos cambiarlas”. 
 

P3: “Son modificables”. 
 
P4: “Se puede cambiar”. 
 
P5: “Podemos cambiar las 
diferencias”. 
 
P6: “Sí”. 
 
P7: “Sí podemos cambiarlas, 
cambiando nosotros”. 
 
P8: “Sí”. 

 

5º P1: “SÍ, podemos cambiarlas”. 
 
P2: “Sí”. 
 
P3: “Son cambiables”. 
 
P4: “Sí”. 
 
P5: “Si, hay cosas que son 
modificables”. 
 
P6: “Sí, cambiando nuestra forma de 
ser”. 
 
P7: “Sí”. 
 
P8: “Sí”. 
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           Escuela Privada 

4º P1: “Se pueden cambiar, hay que 
educarlos que jueguen con las dos 
cosas, al fútbol, a las muñecas, en 
las dos cosas, en las que dicen que 
son para varón y en las que dicen 
que son de nenas”. 
 
P2: “Se pueden cambiar, ponele que 
a mí me gusta jugar a las muñecas y 
mi papá no me deja, después yo los 
dejaría jugar a mis hijos si les gusta 
cuando sea papá”.  
 
P3: “Si”. 
 
P4: “Si”. 
 
P5: “Sí, algunas cosas están 
cambiando”. 
 
P6: “Si”. 
 
P7: “Si, enseñándonos nuestros 
papás”. 
 
P8: “Enviarlo a un colegio libre, 
donde pueda jugar a lo que quiera”. 
 
P9: “Sí”. 

 

5º P2: “Si, depende del gusto de cada 
uno”. 
 
P3: “Para mí sí, porque por ejemplo 
las mujeres luchan por sus 
derechos”. 
 
P4: “Yo diría que sí, porque si yo 
quiero hacer algo lo hago, pero sobre 
todo cuando era más chica había 
cosas a las que no me dejaban jugar 
porque tal juego era solo para 
hombres”. 
 
P5: “Sí, está cambiando”. 
 
P6: “Hay personas que no le podés 
cambiar el pensamiento porque son 
muy rígidas y no le podés cambiar la 
opinión, por ejemplo, eso de en 
contra del aborto, una mujer no 
quiero tener un hijo y tiene que poder 
tener la posibilidad de abortar y otros 
dicen que no, es un nene que le 
quitas la vida, es un tema complejo, 

P1: “No, no sé si se puede cambiar”.  
“Si vos abortas existen dos tipos, hay 
un test y una pastilla, y te podés 
terminar matando a vos, podría 
hacerse daño a ella misma”. 
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pero el pensamiento de algunas 
personas es muy rígido”. “Ahora son 
más globales los derechos, antes se 
separaba más la mujer del hombre”. 
 
P8: “Si, es como si fuera una moda, 
es si vos queres que eso pase”. 
 
P9: “Se puede cambiar, pero muy 
lentamente, lo primero fue que las 
chicas puedan votar, después que 
puedan trabajar y después otra cosa. 
Lo más importante es que todos 
tengan los mismos derechos”. 

 

3. Análisis Descriptivo Eje 3: Concepciones no binarias 

En este eje, correspondiente a la Metacategoría “Concepciones no binarias”, 

se dividen los datos obtenidos en tres categorías de análisis, Igualdad de Género, 

que apunta a conocer si las y los participantes perciben como significativas las 

diferencias entre los géneros, otra categoría es la de Origen de la Diferenciación, 

que pretende explorar el origen atribuido a las diferencias de género por parte de las 

y los participantes, si consideran estas de carácter natural o perciben la 

construcción que se hace de las mismas. Por último, el eje se compone de la 

categoría Posibilidad de Modificación, que busca conocer qué tan rígidas o flexibles 

consideran las diferencias de género y la posibilidad de modificar las mismas.  

3.1. Igualdad de Género 

Al momento de indagar si las diferencias entre los géneros son percibidas 

como mayoritarias o minoritarias, las respuestas dadas por las y los participantes de 

los grupos de enfoque de la Escuela Pública, se dividieron proporcionalmente, la 

mitad de las respuestas hicieron hincapié en las diferencias entre los géneros. En 

relación a esto un participante expresó: Somos muy diferentes (Participante 8, 4º) 
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otra participante expresó también: Los comportamientos son diferentes (Participante 

3, 5º), mientras que las otras respuestas se ubicaron en considerar menores las 

diferencias, prevaleciendo los aspectos que compartimos en común. En relación a 

esto una participante expresó: Tenemos en común que podemos hacer lo que 

queramos, los chicos pueden bailar, cantar, pueden hacer lo que quieran igual que 

las chicas (Participante 5, 4º), de igual manera, otra participante expresó:  Somos 

parecidos, porque todos tenemos sentimientos (Participante 8, 5º). 

Respecto a la misma categoría en los grupos de discusión pertenecientes a 

la Escuela Privada, prevalecieron las respuestas que refieren a la igualdad de 

género en múltiples aspectos, como lo representan las respuestas: A veces en un 

aspecto somos diferentes, pero en lo demás somos todos iguales. Los géneros no 

son distintos si no que se viene con la creencia de eso de las anteriores épocas. 

Ahora se lo toma con más igualdad, cuando va avanzando va cambiando 

(Participante 6, 5º), Mientras que solo dos participantes resaltaron las diferencias 

por sobre los aspectos en común: Si somos distintos, somos distintos de aspecto, 

de gustos, de personalidad (Participante 1, 4º).  

En esta misma categoría fue interesante encontrar la siguiente respuesta dada por 

un participante, quien de modo contundente expresó: Los estereotipos son un plomo 

tanto para los hombres como para las mujeres, porque en realidad todos pueden 

hacer lo que quieran (Participante 2, 4º). 

A raíz de esto se evidencia la prevalencia de respuestas que hacen 

referencia a una mayor igualdad de género, resaltando los aspectos, características 

y derechos compartidos por sobre las diferencias. Pudo observarse la presencia de 

comentarios que aludieron a la igualdad de género como algo que ya no es puesto 
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en cuestión, sino más bien que las diferencias de género se reconocen 

características de otra época, y son cuestionadas en el contexto actual. Así como 

también algunas respuestas dejaron ver el carácter negativo que la desigualdad ha 

tenido y tiene para los géneros. 

3.2. Origen de la diferenciación 

Al momento de indagar el origen atribuido a las diferencias de género, la 

mayoría de las y los participantes de los grupos de discusión pertenecientes a la 

escuela pública, consideran estas como algo construido por sobre una menor parte 

que atribuyó un origen natural a las mismas. Las respuestas que ejemplifican la 

consideración de las diferencias como algo construido, las cuales fueron mayoría, 

suponen que las y los participantes no atribuyen las mismas como algo que surge 

de cada persona, sino susceptible de aprenderse: Las aprendemos. Incluso hay 

chicos que nacen chicos y se convirtieron en chicas y chicas que se convirtieron en 

chicos, algunas son lesbianas y otros son gays (Participante 7, 4º). Por otro lado, 

una menor parte de las y los participantes atribuyó un origen natural a las 

diferencias de género a través de respuestas tales como: Nacemos con diferencias 

(Participante 1, 4º). Venimos así (Participante 8, 5º). 

En cuanto a la escuela privada, casi la totalidad de las y los participantes 

consideran las diferencias de género como algo construido, aludiendo a que las 

mismas surgen desde la crianza. En relación a esto un participante expresó: 

Cuando te crían, porque te crían con una personalidad. De acuerdo a cómo son tus 

padres, el lugar donde naces, los recursos (Participante 2, 4º). De igual manera otra 

participante expresó: La sociedad va divulgando como debemos ser, hasta que 
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queda así (Participante 1, 5º), aludiendo a la naturalización social que se hace de 

las diferencias de género reproducidas. 

En esta categoría se pudo observar prevalencia de participantes que 

atribuyen un origen construido de las diferencias de género, refiriendo a la 

enseñanza, reproducción y naturalización de estas, por sobre una minoría que 

consideran un origen natural de las mismas.  

Al momento de aludir al carácter construido de las diferencias de género, 

pudo observarse que hicieron hincapié en dos escenarios principales de producción 

y reproducción de las mismas. Mientras que algunas y algunos estudiantes refirieron 

en mayor medida a que son aspectos aprendidos en la crianza, por parte de los 

padres, hubo quienes hicieron mayor foco en la naturalización que se da desde la 

sociedad, llegando a mencionar en una ocasión a la acción política como principal 

responsable de la producción y reproducción de las diferencias. 

3.3. Posibilidad de modificación 

Al momento de indagar qué tan rígidas o flexibles consideran las diferencias 

de género, la totalidad de las y los participantes de la escuela pública expresaron la 

posibilidad de modificar las mismas a través de respuestas tales como: Sí, podemos 

cambiarlas, cambiando nosotros mismos (Participante 7, 4º), Sí, cambiando nuestra 

forma de ser (Participante 6, 5º). 

En cuanto a la escuela privada, casi la totalidad de las y los participantes 

consideraron que las diferencias de género son modificables, expresando también 

de qué manera podrían cambiar las mismas. En relación a esto un participante 
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expresó: Se pueden cambiar, ponele que a mí me gusta jugar a las muñecas y mi 

papá no me deja, después yo los dejaría jugar a mis hijos si les gusta cuando sea 

papá (Participante 2, 4º). A pesar de que la mayoría de las y los participantes 

expresaron que muchas cosas están cambiando, uno de ellos expresó: Hay 

personas que no le podes cambiar el pensamiento porque son muy rígidas y no le 

podes cambiar la opinión, por ejemplo eso de en contra del aborto, una mujer no 

quiero tener un hijo y tiene que poder tener la posibilidad de abortar y otros dicen 

que no, es un nene que le quitas la vida, es un tema complejo, pero el pensamiento 

de algunas personas es muy rígido (Participante 6, 5º). 

A raíz de esto se evidencia que prácticamente la totalidad de las y los 

participantes consideran posible la modificación de las diferencias de género y que 

en la actualidad muchas de las mismas están avanzando hacia la igualdad. No 

obstante, también expresaron aspectos que facilitan y otros que dificultan dicho 

proceso, aludiendo a la rigidez del pensamiento de algunos sectores de la 

población, lo cual muchas veces limita la modificación de las concepciones 

históricamente imperantes. 

Por otro lado, se destaca la posibilidad de modificación por parte de las y los 

participantes aludiendo a que esta puede tener lugar si desde temprano a través de 

la educación y el juego se deconstruyen las diferencias de género. 

Cabe destacar que, como respuestas a esta categoría, nos encontramos con 

que las y los participantes manifestaron que muchas modificaciones ya están 

sucediendo a nivel social, reconociendo la acción de la lucha de las mujeres, como 

promotora de la igualdad de derechos. A su vez a raíz de esto, algunas y algunos 
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estudiantes se expresaron respecto a reivindicaciones colectivas del contexto 

actual, como lo es la del Aborto, legal seguro y gratuito, demostrando no 

encontrarse al margen de estas cuestiones.  
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Figura III. Modelo de reducción eje 3 Concepciones no binarias 
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Figura IV. Modelo de reducción de los 3 ejes. 
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Discusión 

1. Sexo, Género y diversidad 

La circulación de discursos deconstructivos de las relaciones entre los 

géneros alude no solo a un reclamo por una necesaria igualdad, sino también a la 

reivindicación de la visibilización del género como un terreno más plural y diverso de 

lo que hasta ahora se ha tenido en consideración. 

 Esta coyuntura de transformaciones pretende modificar la forma en la que 

nos pensamos y vinculamos, y ha sido acompañada de una proliferación de 

estudios que pretenden ahondar en la misma, y en los matices que se dan en los 

intersticios de las categorías de género que hasta ahora guiaron las concepciones 

sociales. 

Butler (2007), una de las pensadoras que mayores aportes ha realizado 

sobre la temática, incorpora una visión del género como un fenómeno cultural que 

va más allá de la idea del sexo biológico naturalmente establecido, ya que este se 

va construyendo en relación con las vivencias, cambios y transformaciones 

socioculturales. 

El género es el mecanismo a través del cual se producen y se naturalizan las 

nociones de lo masculino y lo femenino, pero el género bien podría ser el aparato a 

través del cual dichos términos se deconstruyen y se desnaturalizan (Butler, 2007). 

Si bien es sabido el carácter construido del género, al afianzarse usualmente 

sobre una diferenciación física, es complejo desnaturalizarlo, y entender 

socialmente su carácter móvil y dinámico, como así la flexibilidad y pluralidad de las 

categorías que lo componen. Al obviarse muchas veces el carácter contingente del 
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género es que este tiende a ser usado como sinónimo de diferencia sexual y a ser 

naturalizado.  

Como se observó en los resultados de esta investigación, la mayoría de las y 

los participantes, ante la pregunta qué es el género, respondieron hombre y mujer, 

los sexos. Es así que para muchas personas el género continúa siendo lo mismo 

que sexo biológico, tomándolo como un equivalente de la genitalidad del cuerpo. 

Esta manera de concebir el género como una cuestión binaria y alojada en el cuerpo 

se correspondió a su vez con un mayor desconocimiento de la diversidad de 

géneros existentes y posibles. 

Como dice Butler (2007) la producción de la coherencia binaria es 

contingente, y tiene un coste, que aquellas permutaciones del género que no 

cuadran con el binario, son obviadas, siendo que estas forman parte del género 

tanto como su ejemplo más normativo. 

Arriaga Ortiz en Durán (2018), parte de que el binarismo conceptualiza la 

realidad partiendo de la interpretación de los genitales externos. Sexo y género no 

son categorías inseparables, ni se hallan siempre en correspondencia; ejemplo de 

ello son las personas trans. La construcción y afirmación identitaria de quienes al 

nacer fueron objetivados con el sexo con el que no se identifican.   

En consonancia con lo mencionado, fue una minoría de las y los participantes 

de esta investigación, quienes manifestaron tener en consideración la existencia del 

género Trans. Esto fue acompañado de un desconocimiento general sobre los 

matices que pueden existir en las identidades trans, si ser trans necesariamente 

conlleva un cambio de sexo, o una expresión de género particular.  
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Es así que prevaleció una categorización binaria de género entre quienes 

participaron, distinguiendo únicamente el género femenino y el masculino, y 

manifestando en su mayoría no tener conocimiento del género trans, u otros 

géneros.  

Consecuente con estos hallazgos fue lo encontrado en una investigación 

realizada con estudiantes acerca de la diversidad sexual, en la cual se notó el 

desconocimiento generalizado de las realidades de las personas que no se 

posicionan dentro de la heterosexualidad dominante, dificultando a quienes se 

encuentran en dicha situación la construcción de identidades sanas y felices, y les 

lleva a experimentar en la mayoría de los contextos en los que se desenvuelven 

situaciones de exclusión (Calvo 2016). 

La falta de visibilización, de espacios de desarrollo, de apertura, de 

aceptación, apoyo y legitimación por parte de la sociedad provoca un desfase, un 

quiebre en la realidad de las personas que no cumplen con el estereotipo tanto en 

mundos modernos como arcaicos (Baños, 2016). 

Es así entonces que consideramos que tener en cuenta el carácter 

socialmente construido del género, así como su carácter diverso por fuera del 

binarismo y la heteronormatividad, propicia no solo un mayor conocimiento de la 

realidad que habitamos, sino también un avance hacia la inclusión, visibilización y 

por lo tanto igualdad de aquellas personas que se identifican con las disidencias 

sexo-genéricas. 
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 2. Infancias y estereotipos de género 

Desde la niñez, las mujeres comienzan a ser excluidas de muchas 

actividades proactivas para su desarrollo físico, académico y social (Jiménez, 2013). 

Pero ¿podemos llegar a conceptualizar la sexualización de la desigualdad sin un 

concepto previo del género? ¿Tiene sentido afirmar que los hombres subordinan 

sexualmente a las mujeres si no tenemos primero una idea de lo que son los 

hombres y las mujeres? (Butler, 2007). 

En qué consiste ser hombre y mujer se genera a partir de los estereotipos de 

género, los cuales son normas o estereotipos culturales elaborados alrededor del sexo 

biológico (Craig, Baucum, 2009). La asociación de la dulzura, del cuidado infantil, del 

trabajo doméstico a la mujer, o la asociación de la fuerza, de la inteligencia, del ámbito 

político al hombre, son ejemplos de estos. 

En la presente investigación pudimos observar que niñas y niños de 9 y 10 

años de edad, presentaron concepciones mayormente estereotipadas sobre el 

género masculino y femenino, de esta manera atribuían a lo masculino la inquietud, 

la violencia y el desorden. Mientras que asociaban a lo femenino, aspectos como la 

tranquilidad, la sensibilidad y la responsabilidad. Notándose una clara diferenciación 

en torno a las descripciones y características atribuidas a ambos géneros, y una 

clara correspondencia de estas con los estereotipos sociales tradicionales de 

género. 

Estos resultados se encuentran en concordancia con los encontrados por 

Jiménez (2013), quien puntualiza que, entre los 9 y 12 años de edad, los esquemas 

de género que propician la exclusión ya se encuentran interiorizados en la persona y 

que incluso perciben ya una inequidad de género a favor de los hombres, lo que va 
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de acuerdo con los trabajos de Craig y Baucum (2009), Lamas (2007).  

Estas diferencias encontradas según el género, descritas por las y los 

participantes, fueron expresadas principalmente mediante la puntualización de 

actividades, intereses, características de personalidad, comportamientos, 

preferencias, así como expectativas y prohibiciones determinadas en función del 

género. Salin-Pascual (2015), puntualiza que la asignación de nombres, papeles en 

juegos infantiles, colores en las vestimentas, tipo de educación escolar e interacción 

con los adultos y compañeros de infancia definen qué se considera característico de 

cada género. 

Con relación a los estereotipos de género tradicionales, Ortega citada en 

Bonelli (2019), sostiene que el cuerpo constituye el primer referente sobre el que se 

articulan cualidades diferenciales otorgadas al varón y a la mujer. El cuerpo 

masculino es significado como fuerte, enérgico y activo, mientras que el femenino 

como frágil, delicado, pasivo y pendiente de la belleza física, esto coincide con los 

hallazgos encontrados en esta investigación, previamente mencionados.  

El segundo referente que menciona la autora son las capacidades 

intelectuales. A los varones se les atribuye mayor habilidad en tareas que requieren 

racionalidad, inteligencia y competitividad que a las mujeres. En contraste con esto, 

en esta investigación, respecto a la capacidad intelectual en función del género, se 

encontró que fue una característica más asociada por las y los estudiantes al género 

femenino.  

El tercer referente según Ortega, es la dimensión afectiva y emocional, en 

este aspecto se asigna a los varones la cualidad de ser poco demostrativos de los 

afectos mientras que, a las mujeres, ser sensibles, demostrativas y cariñosas 

(Bonelli, 2019). Los hallazgos de esta investigación son consistentes con lo 
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propuesto por la autora respecto a esta dimensión, ya que las y los participantes 

asociaron en mayor medida la sensibilidad y la comprensión a lo femenino, mientras 

que en lo que respecta al género masculino, se encontraron expresiones que 

cuestionaban el estereotipo de lo afectivo como algo ajeno a la masculinidad. 

Estas concepciones estereotipadas impactan en los roles que los individuos 

juegan en la sociedad según su sexo y es uno de los factores causantes de la 

inequidad de género. Renold citado en Calvo (2016), muestra que los chicos en la 

etapa de educación primaria deben adecuarse al modelo dominante para no ser 

marginados, en el cual es fundamental la heterosexualidad; y que las chicas tienden 

a posicionarse cercanas al modelo de feminidad hegemónico, frente a otros 

modelos alternativos. 

Williams y Best citados en Bonelli (2019), afirman que los cambios no se 

producen de manera automática, sino que para que estos se modifiquen deben 

producirse transformaciones de los rasgos socioculturales que han permanecido a lo 

largo de la historia considerados como naturales e inamovibles y que han pasado a 

conformar las identidades de género. 

Diluir la polaridad entre los géneros podría tener impacto en las niñas y niños 

de hoy, ya que habilitaría una visión de los géneros y de sí mismos, desde una 

perspectiva no basada exclusivamente en la oposición sino más igualitaria, es decir, 

con algunas cualidades y atributos comunes entre géneros (Bonelli, 2019). 

Nos encontramos en un momento de transformaciones, pero que aún 

coexisten con los estereotipos tradicionales patriarcales, que como hemos 

observado, aún prevalecen en las concepciones que niñas y niños tienen de cada 

género. 

Estas nuevas formas de pensar la socialización pueden dotar de un carácter 
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instituyente a las concepciones que circulan en la infancia, y habilitar tanto a niñas 

como niños el pensar nuevas formas de relacionarse, vivenciar y percibir los 

géneros hoy. 

 

3. El rol de los juegos y actividades, discriminación y habilitación 

El mundo que constituyen los juegos y las actividades recreativas infantiles 

es un espacio interesante para su observación, ya que esa experiencia, social e 

individual, está en estrecha relación con la creación de identidades genéricas y con 

el desarrollo de una serie de actitudes que permiten familiarizarse con las claves y 

experiencias que serán necesarias para la interrelación social y humana (Díez, 

1996).  

Consideramos relevante destacar el aspecto fundamental que los juegos y 

actividades durante la infancia tienen en la formación subjetiva, ya que como 

pudimos observar en esta investigación, las y los participantes, expresaron 

reiteradamente diferentes juegos y actividades a la hora de describir los géneros. 

Considerándolos como algo fundamental y central a la hora de describir cómo es 

alguien. 

En este trabajo se encontró que a las niñas se les atribuían características 

tales como, ser malas corriendo, ser malas jugando al fútbol, incluso llegaron a 

expresar que el fútbol es una actividad de la cual muchas veces se las discrimina, o 

incluso se les prohíbe por ser entendido como un territorio del género masculino.  

Mientras que a los niños se les atribuían características tales como, les gusta 

jugar al fútbol, corren más rápido, juegan bien a todo, hacen actividades relacionadas 
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con la fuerza. De esta manera encontramos una clara diferenciación por género en 

actividades deportivas, las cuales se encuentran en mayor medida como 

características del género masculino, al cual además le es atribuido mayor habilidad 

para las mismas. 

Otras actividades que se encontraron disputadas en función del género con 

que se identifican, son los juegos de consola, juegos de cuidado de muñecas y 

actividades como maquillarse e ir de compras. Los juegos de consola fueron 

atribuidos al género masculino, y algunas niñas expresaron que estos muchas veces 

le son prohibidos “por no ser de nena”.  

En cuanto a juegos como el cuidado de muñecas y las actividades como 

maquillarse e ir de compras, se consideraron característico del género femenino, y 

mal visto para el género masculino por asociarse con discriminación por parte de los 

pares. 

En una investigación realizada por Bonelli (2019), la autora encontró que 

algunos padres argumentaron que, si un varón juega con cosas de nena, esto podría 

causarle homosexualidad, aunque no son tan críticos con respecto al hecho de que 

una niña juegue con jugos considerados de varón. 

Ese hallazgo se relaciona con lo encontrado en esta investigación, respecto a 

que la razón por la cual los niños no practican juegos o actividades considerados 

como femeninos, es porque esto les acarrea miedo a ser discriminados, y a 

atribuírseles determinada inclinación sexual. Mientras que la razón por la cual las 

niñas no participan de ciertos deportes o juegos considerados masculinos, es porque 

el medio no las considera aptas o capaces para los mismos. 

Alfonso y Aguado citados en Bonelli (2019), sostienen que dicha diferenciación 

genérica acarrea consecuencias a largo plazo. Las niñas desarrollan sentimientos de 
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fragilidad y debilidad, sus juegos las preparan para su futuro papel de madre y ama de 

casa. Mientras que el niño desarrolla sentimientos de fuerza y posibilidades de 

explorar el mundo, aunque el mundo de lo privado y las relaciones afectivas les es 

limitado, afectando así su posibilidad de desarrollar determinadas habilidades 

emocionales y relacionales, aspectos que se potencian en los juegos considerados de 

niñas. 

Es importante destacar que, si bien las y los participantes expresaron sentir 

estas diferencias en su infancia, hubo quienes expresaron que actuarían de forma 

distinta en un futuro a la hora de criar a sus hijas e hijos, no realizando esta diferencia 

de juegos y actividades por género y dando la posibilidad a la persona de decidir en lo 

que quiera desarrollarse. 

Es evidente que el deporte, así como los juegos, ocupan un lugar importante 

en la socialización de la infancia y en las actitudes que niñas y niños adoptan y 

adoptarán en la sociedad. Es por ello que debieran realizarse esfuerzos en este 

campo, y revisar algunas cuestiones que reproducen estereotipos e inhabilitan el 

desarrollo de algunas capacidades en función del género con que se identifica a la 

persona (Domínguez, 2011). El tema requiere un espacio al ser parte importante en la 

educación infantil y juvenil y en la construcción de las relaciones de género presentes 

y futuras. 

 

 4. Factores socioeconómicos y culturales en el género  

A la hora de abordar temáticas vinculadas con el género es indispensable 

adentrarse en el contexto socioeconómico de las personas, ya que este se 

considera un factor determinante en las construcciones y relaciones de género que 

se dan en el escenario social, así como en las diferentes concepciones que niñas y 
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niños sostienen.  

En esta investigación nos encontramos con diferencias significativas entre las 

concepciones halladas en ambas escuelas que conformaron la muestra, una pública 

y una privada que presentaban realidades socioeconómicas muy distintas.  

En concordancia Jiménez (2013) tomando a Cabrera, menciona que las 

percepciones de equidad de género tienen variaciones según el estrato social en el 

que se desarrollen las personas. Por lo general, las personas que cuentan con un 

mayor nivel educativo y económico tienden a percibir y crear menores diferencias 

entre hombres y mujeres que aquellas personas con bajo ingreso y baja 

escolaridad. 

En el presente trabajo, el hallazgo de mayor presencia de concepciones 

consideradas estereotipadas fue en la escuela pública, y puntualmente se manifestó 

con mayor énfasis en lo referido a las expectativas que las y los participantes tienen 

del género masculino y femenino. Denotando así, relaciones más desiguales entre 

ambos géneros que las que se manifestaron en las concepciones encontradas en la 

escuela privada. 

En el caso de la escuela pública, los roles siguen un parámetro más 

tradicional, marcando de manera significativa la diferente percepción que se tiene de 

cada género. Sin embargo, en la escuela privada, la percepción de igualdad entre 

géneros que perciben y practican niñas y niños es ligeramente mayor (Jiménez, 

2013). De igual manera, se encontró en esta investigación, a la hora de considerar 

la igualdad de género, que en la escuela pública manifestaron menor percepción de 

igualdad de género que en la privada.  

Por otro lado, Lamas (2007), especifica que las relaciones de género se 

agravan en contextos pluriétnicos, multiculturales y plurilingües. De esta manera, en 
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esta investigación, la diferente procedencia cultural de quienes conformaron la 

muestra en la escuela pública, puede también considerarse un factor interviniente 

en las concepciones expresadas por parte de las y los participantes de esta 

institución y el hallazgo de la reproducción de percepciones más desiguales. 

A raíz de esto, consideramos relevante destacar el papel determinante que 

juega el factor socioeconómico y la educación en la construcción de las 

concepciones de género de niñas y niños. Y las consecuencias que pueden tener 

tanto el contexto y la educación en la construcción de relaciones más igualitarias 

entre los géneros. 

 

5. Modificar a través de la educación, la propuesta de la ESI 

Como pudimos observar en esta investigación, la mayoría de las y los 

participantes reconocieron el carácter construido y por lo tanto modificable de las 

diferencias de género. Como así también, las transformaciones que se fueron dando 

por la acción de diversos movimientos sociales, e hicieron hincapié en la educación 

como un aspecto clave para la superación de la desigualdad de género. 

Consideramos, al igual que Calvo (2016), que la escuela sigue constituyendo un 

recurso fundamental en la lucha contra las desigualdades vinculadas al género, ya que 

la transformación solo es posible a través de la educación y esta constituye el único 

espacio educativo al que tienen acceso todos los niños y todas las niñas. Aunque la 

coyuntura resulte poco favorable y la atención a la diversidad de género requiera de 

una transformación social global. 

Es necesario tomar una postura crítica y visualizadora de aquellos 

acontecimientos que tienen lugar en las escuelas, los cuales muchas veces favorecen 
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que niñas y niños mantengan la concepción dicotómica de los sujetos y que, de este 

modo, se perpetúen relaciones de poder típicas del sistema patriarcal en las aulas 

(Calvo, 2016). 

Para atender la diversidad de género, es necesario que las escuelas cuenten 

con Proyectos Educativos verdaderamente inclusivos, consensuados y asumidos por 

comunidades educativas sensibilizadas y motivadas por la construcción de una 

sociedad más justa; en los que se entienda la diversidad de manera global, sin 

clasificar a las personas en dos grupos en función de su género; y en los que, por 

supuesto, la superación del binarismo sexual se perciba como una muestra más de la 

riqueza humana (Calvo, 2016). 

Con respecto a esto, consideramos relevante destacar la normativa nacional 

vigente, la Ley Nacional de Educación Sexual Integral N. º 26.150, sancionada en el 

año 2006. La cual especifica que, la escuela constituye el escenario institucional que el 

Estado prevé para concretar el desafío de garantizar y proteger los derechos de niños, 

niñas y jóvenes brindando un marco común para abordar los contenidos involucrados 

en esta temática.   

Siguiendo las consideraciones generales de esta normativa, se destaca que la 

escuela deberá promover el análisis crítico entre los docentes y demás adultos de la 

institución escolar para evitar la reproducción, legitimación o tolerancia de cualquier 

forma de discriminación o estigmatización relacionada con la identidad sexual de las 

personas.  

Así también, deberá generar oportunidades para la interacción entre pares, en 

torno al aprendizaje de contenidos, a la resolución de conflictos, al intercambio de 

experiencias, a la expresión de emociones y sentimientos, promoviendo la comprensión 

y el respeto por los derechos propios y ajenos y una formación integral que tenga en 
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cuenta los derechos de las personas a hacer elecciones libres, en el marco del respeto 

por sí mismos y por los demás (Ley N.°26.150, 2006). 

La educación sexual integral implica un cambio del modelo que ha primado en la 

tarea educativa, que entendía la educación sexual como sinónimo de educación de la 

reproducción humana. Si se considera que la sexualidad es una condición inherente a 

las personas, enfoque que la Ley N. °26.150 recoge, la escuela necesariamente debe 

abordar esta temática desde una perspectiva multidisciplinar, atendiendo una visión 

global del ser humano y por ende contribuyendo a la tarea de eliminar todo concepto, 

prejuicio, estereotipo o práctica basada en la idea de superioridad o inferioridad entre 

las personas, independientemente de su identidad sexual (Ley N. °26.150, 2006). 

 

6. El rol profesional de psicólogas y psicólogos en las cuestiones de género 

Transformar la realidad en la que vivimos, construir espacios de inclusión 

donde la diversidad sea valorada desde la riqueza, y donde las personas sean libres 

y merecedoras de desarrollarse, sin diferencias en función de su género, superando 

estereotipos que tanto daño han provocado, requiere la acción conjunta de múltiples 

instituciones, organismos y actores de nuestra sociedad. 

Es por eso que consideramos pertinente detenernos a pensar en la 

capacidad de acción que la psicología como profesión nos brinda para intervenir en 

esta temática. 

Los psicólogos y las psicólogas, quienes en sus labores profesionales entran 

en contacto con los principales agentes de socialización, como las familias y las 

escuelas, deben ser promotores de un panorama equitativo entre géneros y jamás 

reproductores de aquellos estereotipos que tantas dificultades han causado en las 
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relaciones sociales. Así como es preciso que, con su visión transformadora, 

intervengan en estas esferas y contribuyan a la construcción de relaciones más 

armoniosas, que sean equitativas y fundamentadas en un respeto absoluto por el 

bienestar y la autonomía del otro (Ospina, 2019).  

La tarea que nos queda por delante, precisa una contextualización certera de 

la situación, a nivel local y nacional, para poder acercarnos a las demandas 

específicas de la población. En relación a esto, el Informe Global de Brecha de 

Género, elaborado por el Foro Económico Mundial, evalúa a los países en su 

progreso hacia la paridad de género en relación a dimensiones temáticas como 

Participación y Oportunidad Económicas, Logro Educativo, Salud y Supervivencia y 

Empoderamiento Político. Nuestro país descendió dos posiciones respecto al 2017 y 

hoy ocupa el puesto 36 y está dentro de los diez primeros países de América Latina.  

Como vemos es mucho lo que aún queda por hacer en materia de igualdad. 

Si entendemos a las psicólogas y psicólogos como agentes de cambio, creemos en 

la posibilidad de que su accionar impacte en las diversas esferas sociales.  

Construir igualdad en los diversos campos de intervención y acompañar la 

deconstrucción y el cuestionamiento de estereotipos en las infancias, así como en 

las diferentes etapas del desarrollo es algo que nos compete en cuanto hace a la 

salud mental y social de las personas. 
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Limitaciones 

En este apartado consideramos relevante mencionar una limitación que se 

presentó durante la realización de este trabajo, particularmente al momento de la 

toma de datos. El conseguir una institución privada con la cual trabajar fue 

dificultoso, dado que la mayoría de las escuelas privadas de Córdoba son de 

carácter religioso, y no manifestaban una recepción positiva de este estudio por 

pretender indagar cuestiones de género en población infantil. 
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Conclusiones 

Se pueden resumir las principales conclusiones de esta investigación de la 

siguiente manera:  

 Niñas y niños en su mayoría conciben al género como no diferenciado 

del sexo biológico de las personas. Mantienen, en general, una 

diferenciación binaria de los géneros con escaso conocimiento de la 

diversidad de identidades de género. 

 A los 9 y 10 años de edad, tanto niñas como niños, manifiestan 

concepciones de género diferentes según el género al que refieren. Es 

decir, atribuyen descripciones, expectativas, deberes, prohibiciones, 

valores, y prejuicios diferentes en función de la pertenencia de una 

persona a determinado género. 

 Niñas y niños presentan mayormente concepciones estereotipadas de 

género representativas de las pautas culturales tradicionales. Estas, a 

su vez, coexisten con discursos instituyentes, más cuestionadores, 

que se pronuncian en pro de la igualdad y la diversidad de formas de 

vivenciar el género. 

 Las diferencias encontradas entre las escuelas que conformaron la 

muestra, ponen en relieve la presencia de concepciones ligeramente 

menos estereotipadas en aquellas y aquellos participantes 

pertenecientes a la escuela privada. 

 Tomando en consideración el papel protagónico de la escuela en el 

desarrollo de las formas en como niñas y niños conciben la realidad, 

ponemos en relieve la necesaria implementación de un marco 

normativo que eduque sobre cuestiones de género desde una mirada 
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de igualdad, diversidad y respeto. De esta manera, consideramos a la 

Ley de Educación Sexual Integral N.º 26.150, un instrumento que 

posibilita el acceso a los lineamientos planteados para la totalidad de 

las y los estudiantes más allá de la institución a la que asistan. 

 El hecho de haber conformado grupos de discusión sobre esta 

temática en la presente investigación, permitió el encuentro mediante 

el diálogo. Es así que, no solo nos permitió conocer la forma en que 

niñas y niñas conciben el género y los géneros, sino también, habilitó 

un espacio para que se escucharan entre pares, debatieran, 

confrontarán ideas, tomaran en cuenta perspectivas y opiniones 

diferentes a las propias, y aprendieran mutuamente. 

 Consideramos oportuno que la transmisión de ideas en la niñez, de 

igualdad, respeto y conocimiento por la diversidad se vea acompañada 

de una transformación social real y coherente con la misma. 

 Finalmente, consideramos importante la promoción de infancias libres, 

que tengan la posibilidad de optar entre la multiplicidad de formas de 

ser y de vivir, en un mundo donde la diversidad sea celebrada y 

abrazada como una virtud más de la humanidad. 
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Anexo 

I. Autorización a instituciones educativas 

     

Sres. Directivos: 

Somos Eugenia Urioste Parra y Jorge Allois, estudiantes de la Licenciatura en 

Psicología de la Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba. 

Actualmente, nos encontramos realizando nuestro trabajo final de licenciatura en el 

Servicio de Neuropsicología – Área Infantil, siendo nuestra directora, la Dra. Irueste 

Paula. 

Para ello, estamos llevando a cabo una investigación que tiene por objetivo indagar 

acerca de las Concepciones de Género, de niños y niñas de 9 y 10 años de edad de 

la Ciudad de Córdoba y es por ello que nos dirigimos a ustedes solicitando su 

colaboración, ya que nos gustaría que formaran parte de la misma. 

En caso de brindarnos el espacio y la posibilidad de realizar el estudio en su 

establecimiento, nuestro trabajo será realizado en las siguientes instancias: 

 

- En primera instancia se enviará a cada alumno/a de las edades arriba 

consideradas, un consentimiento informado con información de la 

investigación a realizar, el cual deberá ser firmado por el/la adulto/a 

responsable del niño/a, que acuerde con que el/la mismo/a pueda formar 

parte de esta investigación. 

- Una vez obtenidos los consentimientos de sus tutores, se seleccionarán 

algunos de los/as niños/as para conformar 2 grupos de discusión, los cuales 

se compondrán de 5 niñas y 5 niños contemplando las edades mencionadas 

(un grupo mixto de 9 años, un grupo mixto de 10 años). 
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- Una vez conformados los grupos (de 10 niños/as), se realizará una discusión 

grupal, sobre los diferentes temas que como investigadores iremos 

planteando, pretendiendo obtener información acerca de las Concepciones 

de género que expresan los niños y las niñas, a partir de las expresiones que 

los y las mismas vayan brindando en la discusión grupal de los temas 

planteados. 

 

El modelo compuesto de los Ejes que guiarán la Discusión Grupal, será previamente 

entregado a directivos del establecimiento, y los padres y madres que así lo 

solicitaran. La información obtenida será de carácter anónimo, manteniendo en 

absoluto resguardo la identidad de los participantes. 

Una vez finalizada la investigación, se hará llegar a la institución vía email, una 

copia del trabajo final y en retribución a su colaboración, desde el Servicio de 

Neuropsicología – Área Infantil, los/as invitamos a participar gratuitamente de un 

seminario de capacitación para sus docentes a realizarse en la Facultad de 

Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, el próximo semestre. 

A continuación, les brindamos nuestros datos, en caso de que deseen conocer los 

pasos a seguir con mayor detenimiento o necesiten resolver alguna inquietud. 

Nos encontramos a su entera disposición y agradecemos su amable atención. 

 

Saludos cordiales, 

 

Dra. Irueste, Paula Directora de Tesis 

 

Allois, Jorge  
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2302-534113 

Alloisjorge@gmail.com  

 

Urioste Parra, Eugenia  

3834-534565 

Eugeniamurioste@gmail.com 
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II. Carta de presentación a padres y madres y Consentimiento Informado 

 

Estimados padres y madres: 

Somos estudiantes tesistas de la Licenciatura de la Facultad de Psicología, de la 

Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente, nos encontramos realizando 

nuestro trabajo final de licenciatura, el cual tiene por objetivo Indagar las 

Concepciones de Género en niños y niñas, de 9 y 10 años de edad de la ciudad de 

Córdoba.  

Es por ello que solicitamos su colaboración. 

En caso de recibir su autorización, su hijo/a podrá ser integrante de los grupos de 

discusión que realizaremos con objetivos de explorar las concepciones de género 

que niños y niñas tienen, planteando en estos grupos diferentes ejes que nos 

permitan explorar los conocimientos y creencias al respecto de diferentes tópicos 

relacionados al tema de investigación. Pretendiendo simplemente recoger las 

opiniones de los y las niños/as. La información obtenida será de carácter anónimo, 

manteniendo en absoluto resguardo la identidad de los participantes. 

Les tomará aproximadamente una hora. Al finalizar la investigación usted podrá 

obtener una copia del trabajo en donde se plasmarán los resultados obtenidos. 

La conformación de los grupos comenzará en los meses de Mayo y Junio del 

corriente año. Si usted está de acuerdo en que su hijo/a participe le solicitamos por 

favor, complete el formulario que figura más abajo. 

A continuación, les brindamos nuestros números de teléfono, en caso de que 

necesiten resolver alguna inquietud. Nos encontramos a su entera disposición y 

agradecemos su amable atención. 

Los saludamos cordialmente 
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Allois, Jorge 2302-534113 Alloisjorge@gmail.com  

Urioste Parra, Eugenia 3834-534565 Eugeniamurioste@gmail.com 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por la presente, autorizo a mi hijo/a a participar en la conformación de grupos de 

discusión a cargo de estudiantes de la Facultad de Psicología, que se encuentran 

realizando la Práctica Supervisada en Investigación. 

He sido informado acerca de las condiciones de dicho estudio y acepto que mi hijo/a 

conforme dichos grupos. 

Nombre y apellido del niño/a: 

División: 

Nombre y apellido de padre, madre o tutor que autoriza: 

Firma: 
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III. Modelo guía de los Grupos de Enfoque 

En los grupos de enfoque se irán planteando diferentes temas de discusión para 

poder acercarnos a las consideraciones de sus integrantes. Los ejes que guiarán el 

planteamiento de los temas serán los siguientes, cada uno se compondrá de las 

siguientes preguntas disparadoras: 

 

Ejes Categorías 

Eje 1: Conocimientos sobre el genero  

¿Qué es el género para ustedes? Conceptos previos sobre el 

genero 

¿Cuáles géneros conocen? Diferenciación Genérica 

  

Eje 2: Concepciones sobre cada género 

(preguntas en función de los géneros 

reconocidos en el eje anterior) 

 

¿Cómo describirían a las chicas? ¿Y a los 

chicos? 

Descripciones y atribuciones 

¿Cuáles creen que son sus fortalezas?  

¿Y sus debilidades?  

¿Qué les gusta y que no?  

¿Cómo deben ser? Expectativas y deberes 

¿Qué se espera que hagan?  

¿Qué no tiene permitido hacer? Prohibiciones 

  

Eje 3: Concepciones no binarias  

¿Considera que somos muy distintos entre los 

géneros? 

Igualdad de genero 

¿Qué características creen que compartimos 

por igual? 

 

¿Dónde surgen esas diferencias? Origen de la diferenciación 
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¿Podemos cambiarlas? ¿Cómo? Posibilidad de modificación 

Cierre  

¿Alguna duda o algo que deseen agregar?  

¿Cómo se sintieron?  
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