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Resumen 

El presente trabajo, realizado en el marco de la asignatura Metodología de Investigación, 

pretende dar cuenta de la representatividad que tienen los diversos géneros en los textos 

escolares de Biología. Se decidió indagar en los libros de ciencias ya que creemos que una 

poca o nula aparición de la diversidad de géneros en los textos escolares tiene un impacto 

directo sobre las representaciones y la forma en que los adolescentes construyen sus 

subjetividades y consolidan aspiraciones. Una escasa aparición de la diversidad de géneros 

existente en la vida real podría afectar el proyecto de vida del estudiante y desalentarlo a la 

hora de elegir carreras científicas. 

La muestra de investigación consistió en 5 libros de diferentes editoriales de publicación 

posterior al 2018 (tabla 1). La información se analizó en conjunto con las entrevistas 

realizadas a dos especialistas y al marco teórico. 
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Ponencia 

Para esta investigación, tomamos la noción de representaciones sociales propuestas por 

Moscovici (1979): “La representación es un corpus organizado de conocimientos y una de las 

actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y 

social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los 

poderes de su imaginación” (Moscovici, Op. Cit.). 

Por otra parte, Jodelet (1986) indica que el campo de representación designa el saber de 

sentido común cuyos contenidos hacen manifiesta la operación de ciertos procesos 

generativos y funcionales con carácter social, haciendo alusión a una forma de pensamiento 

social. El autor continúa: “Las personas se constituyen y constituyen sus representaciones 

sociales y en forma paralela también constituyen un mundo social y reconstruyen 

permanentemente su propia realidad social y su propia identidad social”. En Banchs (1986) 

se lee “Todos estamos insertos en una sociedad con una historia y un fondo de conocimiento 

culturales, pero todos estamos insertos en una parcela de esa sociedad. Es decir, en grupos 

que manejan una ideología y poseen normas, valores e intereses comunes que de alguna 

manera los distinguen como grupos de otros sectores sociales. A su vez, esos grupos están 

compuestos de individuos, hombres y mujeres que en el proceso de socialización primaria y 

secundaria van construyendo una historia impregnada de emociones, afectos, símbolos, 

reminiscencias personales, procesos motivacionales, pulsiones, contenidos conscientes e 

inconscientes, manifiestos y latentes”. 

Para Escolano (1997), la imagen en los textos escolares es “un vector o factor ideológico o 

cultural. En relación con las imágenes en los textos escolares, la apelación de la imagen es 

directa, ella nos enfrenta a la realidad representada, sin mediación. Por ello mismo, en esta 

forma de expresión, la visibilidad o invisibilidad de mujeres y hombres y de los objetos y 

acciones asociados a lo femenino y masculino es más patente”. 

Todas estos aportes nos permiten pensar en la relevancia de encontrar diversidad de géneros 

representados en los textos escolares, ya que son materiales curriculares que circulan 

permanentemente entre los estudiantes. 

 



La metodología empleada es de enfoque cualitativo con un diseño exploratorio/descriptivo. y 

la técnica utilizada para el tratamiento de los datos es el análisis de contenido (Bardín, 2002) 

aplicada a los textos de la muestra (tabla 1) y a las entrevistas docentes a partir de un sistema 

de categorías definidas a priori y ajustada luego de la exploración de los materiales. El 

sistema propuesto cuenta con dos categorías: Narrativa e Imágenes, divididas en 

subcategorías. Cada categoría y subcategoría se refiere a: 

Narrativa (pronombres, nombres y artículos): en esta categoría tendrá valor de análisis la 

forma en la que está escrita la actividad. Está dividida en: 

. Niveles de protagonismo de cada género: en este caso tendremos que tipo de personaje 

ocupa cada género (principal, secundario, o directamente no tiene representación en la 

narrativa). 

. Estereotipos: ¿El personaje planteado cumple con estereotipos sociales? 

. Roles asignados: se analiza el rol que ocupa cada género en la narrativa. 

. Imagen del cientificx: ¿de qué forma se representa al cientificx en la narrativa de la actividad? 

. Nivel de protagonismo de cada género: ¿Cuánta participación se le da en la narrativa a cada 

género? 

Imágenes: en este caso se analizarán las que acompañen a la actividad.La dividiremos en: 

.Niveles de protagonismo de cada género. 

.Estereotipos. 

.Roles asignados 

.Imagen del cientificx. 

.Nivel de protagonismo de cada género. 

 En el caso de las subcategorías, no analizamos la forma en la que está escrita la actividad, 

si no en las ilustraciones que acompañan a la misma (tabla 2). 

Tabla 1: Fuentes documentales 



 

 

Tabla 2: Sistema de Categorías 



 

 

Entre los resultados  cuantitativos obtenidos (tabla 3) se puede apreciar que en los casos 

analizados se hace alusión mayoritaria al género masculino por sobre el femenino, ya sea 

mediante imágenes o a través de la redacción y, otros géneros, quedan totalmente 

invisibilizados. Podría pensarse que lo que muestran los textos escolares de biología es un 

reflejo de lo que ocurre en el ámbito científico, lo que sería sencillo de contrastar. 

 

Tabla 3: Resumen de análisis cuantitativo 

 

 





 
 

 



 
 

 

En cuanto a las imágenes que se presentan en los libros (tabla 4), la mayoría corresponden a 

figuras masculinas (como está indicado en Nnrpg), y en menor proporción se utilizan imágenes 

de mujeres, que suelen estar aplicadas a temas particulares sobre el sexo femenino (sistema 

reproductor femenino, ciclos, etc.). Además, si analizamos la subcategoría Nimcm, podemos 

ver que menos del 30% de las imágenes que acompañan los textos corresponden a científicas 

mujeres. 

Si observamos la dimensión narrativa vemos que en todas las subcategorías hay predominio 

de la redacción orientada hacia el género masculino. La masculinización de las profesiones 

científicas es clara, la mayoría de los artículos y el género de los sustantivos van en este sentido 

(subcategoría Inrg-artm). Se reconoce un curioso fenómeno en el cual, cuando se describe 

algún descubrimiento científico de autoría masculina, este es acompañado por el nombre de 

los investigadores involucrados, pero cuando es de autoría femenina esto no ocurre. 

Se realizaron, además, dos entrevistas a autorxs de textos de biología a lxs que mencionaremos 

como E1 y E2. En el caso de E1, las mismas fueron escogidas por el equipo de trabajo sin 

intervención de la editorial. En cuanto a E2, la editorial sí se encargó de la elección de imágenes. 

Por otra parte, este último libro fue escrito con anterioridad a la promulgación de la Ley 26.150 

de Educación Sexual Integral. Esto se refleja en las palabras de E1: “en el contexto actual y 

bajo las alas de esta normativa, la redacción e ilustración sería pensada de una forma más 

inclusiva”. Podemos afirmar que tanto la Ley 26.150 como la Resolución 340/18 del Consejo 

Federal de Educación contribuyen a un cambio en la forma en la que se diseñan los textos 

escolares de ciencias. En este caso hablamos de la base de la formación científica, el puntapié 

inicial para despertar mentes curiosas e incentivarlas a recorrer el camino de la ciencia de los 

científicos. 

 

Tabla 4: Análisis cualitativo 

 



 

 



 
 

  

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 

 

 

Sin embargo, en textos escritos con posterioridad a la sanción de la ley de ESI, nos 
encontramos con libros que siguen perpetuando la idea de una ciencia exclusiva. No obstante, 
a pesar de lo planteado, en las entrevistas a lxs autorxs se reconoce una tendencia a replantear 
la forma en la que formulan las actividades en los libros de ciencia. E2 expresa: “En realidad, 
realizaría muchos cambios que tengan que ver con género y diversidad”. Lo mismo ocurre con 
E1, que manifiesta haber notado la falta de inclusión de otros géneros en los libros que escribió 
a partir de sentirse interpelada por la entrevista. E1 señala al notar la diferencia entre dos de 
sus libros publicados “...Me puse a mirar el libro de 4° Y 5°...a pesar de no estar explícitamente 
pensado o hablado, cambiaron algunas de las imágenes que incluimos”. En ambos casos (E1 
y E2) se puede entrever que no hubo una exclusión intencional, sino que se debió a que 
comparten las mismas representaciones sociales que dejan fuera de la ciencia a numerosas 
personas. Por ello entendemos que es indispensable la reflexión social para remarcar estas 
falencias, originando así una conciencia activa que nos lleve a reflexionar sobre estas 
cuestiones. 

Cabe esperar que estas modificaciones que ya muestran sus primeros pasos dentro del mundo 
de los textos escolares, se acelere para poder acompañar el vertiginoso cambio social que 
vivimos. Es trabajo del colectivo docente de ciencias promover con nuestras prácticas una 
educación más inclusiva, que muestre a la ciencia como un ámbito de desarrollo de 



conocimientos para todos y no como una logia de masculinidades que deja afuera a una gran 
parte de la población.  

La presente investigación deja afuera otras dimensiones  que responden y se ven afectadas 
por la misma problemática planteada en la hipótesis inicial como: análisis completo de los textos 
escolares; las actividades científicas para adolescentes y preadolescentes en medios públicos 
(carteles, afiches); las actividades científicas comunicadas en redes sociales y medios de 
comunicación; las actividades creadas por los propios docentes para sus clases. 
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