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Resumen. La educación física escolar se ha caracterizado por la reproducción de los estereotipos de género y situaciones de desigualdad y discrimi-
nación. Así mismo, la formación de su profesorado es históricamente un área muy masculinizada. En este contexto, esta investigación se planteó los 
siguientes objetivos: analizar las creencias y prácticas pedagógicas sobre la perspectiva de género que emplea el profesorado universitario de Pedago-
gía en Educación Física e, identificar prácticas pedagógicas con perspectiva de género que podría emplear el profesorado universitario para la forma-
ción del profesorado de esta carrera. El estudio fue de tipo cualitativo, empleándose el análisis de contenido del discurso, para procesar las informa-
ciones provenientes de seis grupos focales en los que participaron profesoras y profesores de seis universidades públicas y privadas chilenas. La 
investigación permitió determinar dos líneas discursivas preponderantes en el profesorado, la primera de ellas se caracterizó por tener una mayor 
sensibilidad, conciencia y apertura a las temáticas de género, tanto a nivel conceptual como en las prácticas pedagógicas, y por el contrario, también 
se identificaron discursos que manifestaban resistencia y rechazo ante las cuestiones de género, tanto a nivel conceptual como metodológico. Las 
recomendaciones planteadas por el profesorado para incorporar la perspectiva de género se centraron en el diseño de los planes de estudio y en los 
contenidos de las asignaturas.        
Palabras clave: perspectiva de género, pedagogía, Educación Física, profesorado universitario, creencias, estrategias de enseñanza, formación del 
profesorado 
 
Abstract. Physical Education has been characterized by the reproduction of gender stereotypes and situations of inequality and discrimination. 
Likewise, teacher training is historically a masculinized area. By considering this context, this research had the following objectives: to analyze the 
beliefs and pedagogical practices on the gender perspective used by PETE lecturers; and to identify pedagogical practices with a gender perspective 
that could be used by PETE lecturers for the training of teachers in this career. The study was qualitative, using discourse analysis to process infor-
mation from six focus groups with the participation of teacher educators from six Chilean public and private universities. The results have shown 
two predominant discursive positions among the teaching staff, the first of which was characterized by a greater sensitivity, awareness and openness 
to gender issues, both at the conceptual level and in pedagogical practices, and on the contrary, discourses were also identified that showed re-
sistance and rejection of gender issues, both at the conceptual and methodological levels. The recommendations put forward by the participants to 
incorporate the gender perspective in this career focused on the design of the lesson plans and the contents of the subjects.      
Key words: gender perspective, pedagogy, PETE, university lecturers, beliefs, teaching strategies, teacher training 

 
Fecha recepción: 22-10-22. Fecha de aceptación: 25-12-22 
Carlos Matus-Castillo 
cmatus@ucsc.cl

                                                           
1
 Estas profesoras pertenecen al Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (España), centro adscrito a la Universidad de Barcelona (España) 

 

 

Introducción 
 
En Chile, durante los últimos años las políticas públicas 

(Ministerio de Educación, 2016) y el marco legal han 
destacado la necesidad de promover e incorporar la pers-
pectiva de género (PG) en los procesos formativos de los 
niveles educativos escolares y en la enseñanza superior 
(Ministerio de Educación, 2019). En este sentido, la PG 
pretende contribuir al fortalecimiento de un modelo de-
mocrático en el que la reivindicación de unas relaciones 
más justas beneficie a hombres y mujeres, en toda su di-
versidad (Fontecha, 2006). Esta necesidad de enfocar la 
educación desde una PG también ha quedado en evidencia 
en la Ley General de Educación (Ministerio de Educación, 
2009), la cual señala que el Estado debe velar por la igual-
dad de oportunidades y la inclusión educativa, a fin de 
reducir las desigualdades de género. Sin embargo, la exis-
tencia de directrices y un marco legal no son suficientes 
para cambiar las actitudes de las personas.  

En este contexto, en Chile las carreras de pedagogía se 

han caracterizado por la feminización de su matrícula, pues 
el porcentaje de matrícula femenina se ha ubicado aproxi-
madamente en un 70% desde el año 2005 a 2019 (Consejo 
Nacional de Educación, 2020). Del mismo modo, la pre-
sencia de profesoras en el sistema escolar el año 2006 se 
situaba alrededor del 70% (Madrid, 2006), incrementán-
dose al 73.4% en 2020 (Ministerio de Educación, 2020). 
Sin embargo, al segregar los datos de profesoras de Educa-
ción Física (EF) y las matrículas femeninas de Pedagogía en 
Educación Física (PEF), los datos revelan unos porcentajes 
significativamente menores. Así, en el año 2013, el 43.6% 
del profesorado escolar de EF era femenino (Ministerio de 
Educación, 2013) y, por otro lado, las estudiantes de PEF 
se han situado solo en el 30% de la matrícula desde el año 
2005 en adelante, yendo así en contra de las tendencias de 
las otras pedagogías (Matus-Castillo et al., 2021; Matus-
Castillo et al., 2022). 

Por otra parte, y tal y como se observa a nivel interna-
cional (Scraton, 1995, 2013, 2018; Soler, 2009; Stride et 
al., 2022; Vázquez & Álvarez, 1990), la EF chilena no ha 
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estado ajena a las problemáticas sobre género, puesto que 
se han detectado evidencias tales como: discursos sexistas 
y evaluaciones diferenciadas que afectan a las niñas en las 
clases (Moreno et al., 2016); estereotipos de género desa-
rrollados por el profesorado (Hidalgo & Almonacid, 2014; 
Moreno et al., 2014); y la detección de estereotipos de 
género en documentación ministerial (Chihuailaf et al., 
2022). De acuerdo con lo expuesto, las condiciones des-
critas llevan a situar a la EF chilena en un marco dado por 
la “masculinidad hegemónica”, concepto planteado por la 
socióloga Raewyn Connell (1995), entendido como una 
forma particular de masculinidad en un determinado en-
torno histórico y social que legitima las relaciones de géne-
ro desiguales. 

Teniendo en cuenta el impulso que han promovido los 
últimos gobiernos chilenos respecto a la incorporación de 
la PG en la enseñanza superior, así como la importante 
influencia que puede tener el currículum universitario en 
la futura transformación o reproducción de las relaciones 
de género en y desde la EF y el deporte, es necesario anali-
zar cómo se incorpora la PG en los estudios universitarios 
de EF. En este sentido, Teresa Valdés (2013) señala que 
los temas de género, sexualidad y diversidad son los que 
presentan más dificultades en la formación del profesorado 
y en el sistema escolar. Sobre la formación del profesorado 
en EF, diversos estudios constatan la poca presencia de la 
PG en los currículums universitarios (Flintoff, 1993; Ga-
ray et al., 2018; Serra et al., 2016; Serra, Soler, Prat et 
al., 2018; Serra, Prat et al., 2020). Para comprenderlo, 
Maria Prat y Anne Flintoff (2012) indicaban que es im-
prescindible analizar las actitudes, percepciones y creen-
cias que se manifiestan en las prácticas pedagógicas explíci-
tas y también en el curriculum oculto del profesorado 
universitario. Como señalan varios estudios, en la forma-
ción docente en EF es común observar rechazo e incomo-
didad por parte del profesorado ante temáticas de género 
(Dowling, 2008a, 2008b; Flintoff, 1993; Lleixà et al., 
2020; Prat & Flintoff, 2012; Soler et al., 2017). Esto ad-
quiere mucho sentido considerando a Fiona Dowling 
(2008a, 2008b), quien identificó indiferencia por parte de 
académicos y estudiantes hombres, respecto a los intentos 
de las mujeres por desarrollar una mayor igualdad en la 
formación del profesorado. No obstante, Serra et al. 
(2016) también constatan que existen propuestas trans-
formadoras e iniciativas para incorporar la PG en la forma-
ción en PEF, aunque de forma puntual, como se describen 
en diversos trabajos (Camacho-Miñano & Girela-Rejón, 
2017; Devís et al., 2018; Fernández & Piedra, 2010; Gire-
la-Rejón, 2017; Lleixà et al., 2020; Luguetti et al., 2019; 
Lynch & Curtner-Smith, 2018; Philpot et al., 2021; Serra, 
Soler, Prat et al., 2018; Vizcarra et al., 2015). 

En función de las problemáticas expuestas, y dado que 
en Chile no se han reportado investigaciones sobre PG y 
profesorado de EF de centros universitarios, este estudio 
posee los siguientes objetivos: analizar las creencias y prác-
ticas pedagógicas sobre la perspectiva de género que em-
plea el profesorado universitario de Pedagogía en Educa-

ción Física e, identificar prácticas pedagógicas con perspec-
tiva de género que podría emplear el profesorado universi-
tario para la formación del profesorado de esta carrera. 

 
Material y método 
 
Esta investigación se posicionó desde el paradigma in-

terpretativo y con un enfoque cualitativo (Flick, 2012), 
pues este tipo de estudios se centran en situaciones rela-
cionadas a la vida de las personas o sus comportamientos 
(Ramírez, 2016). De forma particular, se analizó el conte-
nido del discurso del profesorado de PEF. El diseño del 
estudio fue de tipo inductivo, basándose en la Teoría Fun-
damentada de Glaser y Strauss (1967), la cual trata de 
descubrir y explicar la interpretación de significados desde 
la realidad social de las personas. 

La técnica empleada fue el grupo focal (GF), consis-
tiendo en la realización de una serie de entrevistas grupales 
semiestructuradas.  

El instrumento fue un guion semiestructurado el cual 
contenía una serie de preguntas entorno a emociones, 
pensamientos y creencias asociadas a la PG y a la forma-
ción inicial docente en PEF, lo que se concretó en los 
datos a interpretar (Escobar & Bonilla-Jiménez, 2017). 
Para efectos de esta investigación, se consideraron las 
siguientes dimensiones y preguntas. 

 
Tabla 1. 
Dimensiones y preguntas del guion 

Dimensiones Preguntas 
A. Creencias del profeso-

rado sobre el término 
género y PG 

¿Qué conocen sobre el término Perspectiva de 
Género?; ¿a qué se refiere este término? 

B. Conocimiento y utiliza-
ción de estrategias de 

enseñanza con PG 

De acuerdo con su formación y experiencias en la 
carrera de PEF; ¿conocen estrategias de enseñan-

za/prácticas pedagógicas que permitan promover la 
igualdad y equidad de género en la Formación Inicial 

Docente de PEF?; ¿cuáles?; ¿en sus clases aplican 
estas prácticas? 

C. Propuestas del profeso-
rado para incorporar 

prácticas pedagógicas con 
PG 

Respecto al desarrollo del plan de estudios y las 
asignaturas; ¿ustedes creen que es necesario imple-
mentar acciones a nivel metodológico que conside-

ren la PG?; ¿cómo cuáles acciones?; ¿por qué? 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Se desarrollaron seis GF en seis carreras de PEF perte-

necientes a seis universidades chilenas, de las cuales dos 
eran públicas del Consejo de Rectores de las Universidades 
Chilenas (CRUCH), dos privadas sin fines de lucro y tam-
bién asociadas al CRUCH y dos privadas que no participa-
ban del CRUCH. Esta distribución responde a una selec-
ción de casos típicos en la que se ha tenido en cuenta los 
tres tipos de universidades que imparten PEF en este país y 
la representación geográfica del territorio chileno, pues 
una universidad era de la zona norte, otra de la zona cen-
tral y cuatro universidades de la zona centro-sur de Chile. 

Participaron en los GF un total de nueve profesoras y 
17 profesores de EF que impartían docencia en carreras de 
PEF. El promedio de edad fue de 44 años. Los criterios de 
inclusión fueron: ser profesora o profesor de EF; tener una 
relación contractual (contrato) de tipo indefinido, a plazo 
fijo o a honorarios (tiempo parcial) con la carrera; debían 
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haber realizado docencia de manera regular en la carrera a 
lo menos 3 años previo a la fecha de la aplicación del GF. 

Los seis GF se realizaron de manera presencial desde el 
mes de diciembre de 2021 a mayo de 2022. Estos fueron 
desarrollados por dos profesores de EF con experiencia en 
metodologías cualitativas. El promedio de duración de los 
GF fue de una hora y 19 minutos. Todos los GF fueron 
grabados. Al inicio de los GF se solicitó completar una 
ficha identificatoria y una vez expuestos los objetivos de la 
investigación y garantizado el anonimato se obtuvo el 
consentimiento informado de todos los y las participantes 
(los nombres de las personas entrevistadas han sido cam-
biados para resguardar su privacidad). Esta investigación 
contó con la aprobación del Comité Ético Científico de la 
Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile. 

Posteriormente, se efectuó una transcripción literal de 
los GF y los archivos de texto fueron vinculados al softwa-
re Atlas Ti. v. 8.0, para el análisis cualitativo. El análisis se 
materializó en una primera etapa de codificación de tipo 
abierta, es decir, que a medida que se leían los textos se 
creaban los códigos (Gibbs, 2012). Después se realizó un 
análisis de co-ocurrencias para averiguar qué opiniones se 
mencionaban juntas o cerca unas de otras. También se hizo 
un análisis de densidad de citas, para determinar su pre-
ponderancia y relación con los códigos. Finalmente, se 
realizó un proceso de codificación axial representada en 
una red semántica por cada dimensión. Esto permitió pasar 
de la descripción de la información a la interpretación de 
ella. 

 
Resultados y discusión 
 
A continuación, se exponen los resultados y la discu-

sión en torno a las tres redes semánticas que se despren-
dieron del análisis de contenido de los GF: 1) creencias del 
profesorado; 2) estrategias de enseñanza; y, 3) propuestas 
pedagógicas para la incorporación de la PG.  

 
Creencias del profesorado sobre el término género y PG 
Las creencias del profesorado en torno al término gé-

nero y a la PG fueron diversas, derivando así en la elabora-
ción de una red semántica integrada por cuatro áreas o 
sectores caracterizados por contenidos puntuales (figura 1). 
 

 
Figura 1. Red semántica: creencias del profesorado sobre el término género y 

PG. Elaboración propia. 
 

La primera y más preponderante agrupación de opi-
niones es aquella donde el profesorado relacionó a la PG 

con la igualdad y equidad entre los géneros, determinán-
dola también como una construcción social y cultural. Los 
códigos que se asociaron a estas opiniones se ubican desde 
el centro a la izquierda en la figura 1, y en ella se encuen-
tran los planteamientos de profesoras y profesores. Un 
ejemplo de ello es la cita que encontramos a continuación: 

La PG yo creo que es una cuestión más que nada cultural, 
porque hombre o mujer somos biológicamente distintos, pero la PG 
hoy día es más cultural, digamos en sí… busca de que ambos 
individuos tengan los mismos derechos y corran por el mismo carril 
y no un carril más arriba, como que el hombre sea más, porque es 
más potente (Camilo, 69 años). 

En este espacio también destacan opiniones que plan-
tearon la diferenciación entre el aprendizaje social y cultu-
ral que conlleva el género y aquello biológico que supone 
el concepto sexo.  

Hago la distinción con el concepto de sexo, porque para mí el 
concepto de sexo es mucho más básico y dicotómico entre femenino 
y masculino, pero el género a mí por lo menos me entrega más 
posibilidades, porque tiene que ver con eso, con el ser y estar con 
respecto a un contexto (Martín, 32 años). 

Como se observa en las respuestas, el profesorado ma-
nifestó mayoritariamente opiniones que reconocen la PG 
como un espacio para el desarrollo de relaciones de igual-
dad y equidad entre los géneros y también al género como 
una construcción social, tal y como ya se observó en los 
estudios en el contexto español de Matilde Fontecha 
(2006) y Joaquín Piedra (Piedra et al., 2014). En esta 
línea, a mediados de los años 90, Emilia Fernández (1996) 
ya informaba sobre la necesidad de incorporar conoci-
mientos básicos sobre la relación género/sexo en la for-
mación del profesorado en el área de la EF, puesto que los 
estereotipos sexistas estaban muy presentes.  

Por otro lado, en esta misma agrupación o área se iden-
tificaron diferentes posturas acerca de los alcances del 
género en cuanto a sus categorías, pues una parte del pro-
fesorado lo concibe de manera binaria: femenino y mascu-
lino y, por otro lado, un grupo más joven expone una 
visión más abierta, reconociendo una diversidad de géne-
ros, más allá del enfoque binario tradicional. Así lo ejem-
plifica el comentario de Josefa:  

Es que claro, cuando uno habla de género aparece esta condi-
ción binaria hombre-mujer, sin embargo, hoy, es una perspectiva 
bien poco propia del siglo XXI. Yo siento que eso ya quedó atrás 
hace mucho tiempo (Josefa, 33 años). 

Estos resultados demuestran que aún es fuerte la idea 
del binarismo hombre-mujer en el contexto de la EF (Pé-
rez-Enseñat & Moya-Mata, 2020), sin embargo, también 
se identificaron posturas que reconocen identidades de 
género no binarias, tal y como se ha observado también en 
los trabajos de Fuentes-Miguel et al. (2022).  

En esta línea, en la parte inferior de la red semántica se 
incluyen codificaciones emergentes en las que se observó 
la presencia de un discurso en el que se constata la trans-
versalidad de la PG, concibiéndola también como una 
construcción teórica compleja y que permite derribar 
estereotipos. 
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… (la PG) busca derribar ciertos estereotipos sociales que hay 
relacionados con la mujer o con el hombre (Paola, 40 años). 

En segundo orden, se observa un grupo minoritario de 
profesores hombres que manifiestan desconocimiento, 
poca claridad terminológica e inseguridad respecto a la 
PG. 

… aún me falta bastante para tener claridad respecto a lo 
que es perspectiva, ideología, sexo biológico, cosas así (Agustín, 
43). 

Junto a este posicionamiento en que se reconoce la fal-
ta de conocimiento sobre el tema, se observan también 
posturas que denotan la “ceguera de género” descrita por 
Donoso y Velasco (2013) y observada en varios estudios 
sobre PG en educación superior (Verge & Alonso, 2019; 
Prat & Flintoff, 2012; Soler et al., 2017). Eduardo (53 
años), por ejemplo, nunca se ha planteado el tema:  

Yo en mi caso debo reconocer que ni siquiera me he hecho el 
cuestionamiento, o sea, ni siquiera he mirado el tema. No sé si 
estaré en lo correcto o no, pero siempre he mirado a los seres hu-
manos como neutros (Eduardo, 53 años). 

En esta línea Trinidad Donoso y Anna Velasco (2013) 
exponen como el ámbito universitario se caracteriza por la 
poca o nula conciencia y sensibilidad sobre la PG, es decir, 
se caracteriza por la “ceguera en materia de género” por 
parte del profesorado. Esta “ceguera” es común cuando se 
examinan las creencias y prácticas del profesorado de EF y 
de carreras asociadas al deporte (Lleixà et al., 2020) y 
como se ha señalado, conlleva que se considere la PG 
como algo innecesario o irrelevante en la formación en 
PEF (Dowling, 2008b; Flintoff & Fitzgerald, 2012; Girela-
Rejón, 2017; Prat & Flintoff, 2012; Soler et al., 2017). 

Así mismo, se observa como bajo la creencia que las 
personas son “neutras”, se ignora la relevancia de los pro-
cesos de socialización de género y la desigualdad existente, 
así como los mecanismos de reproducción de los géneros 
mediante el currículum oculto, descritos ampliamente en 
la literatura científica (Martínez-Baena & Salinas-Camacho, 
2016; Soler, 2009; Moya-Mata et al., 2022; Vilanova & 
Soler, 2012). 

Finalmente, también se ha observado la presencia de 
resistencias explícitas a la incorporación de la PG:  

… en la universidad hay una cantidad de cursos respecto a 
esto (PG), yo he visto por lo menos diez en este último tiempo, y 
no he tomado ninguno, ninguno, ninguno… porque el tema ya 
me molesta ya… (Erik, 50 años). 

 Este discurso manifiestamente en contra de la PG, con 
una expresión tan clara como “el tema ya me molesta”, 
refleja las resistencias o incomodidad que genera la forma-
ción con PG en el desarrollo profesional del profesorado 
de EF, tal y como apuntan trabajos previos en otros con-
textos (Dowling, 2008b; Prat & Flintoff, 2012; Soler et 
al., 2017; Wright, 2002) y como se ha observado en otras 
áreas (Verge et al., 2018).  

 
Conocimiento y utilización de estrategias de ense-

ñanza con PG 
También es importante recalcar que, a pesar de que se 

pueda tener una visión feminista de la PG, esto no estable-
ce necesariamente una correspondencia con una mejora de 
las prácticas pedagógicas (Serra et al., 2016). Por ello, la 
segunda dimensión abordó interrogantes sobre el conoci-
miento y la aplicación de estrategias de enseñanza (EE) que 
promueven la igualdad de género en la formación del 
profesorado de PEF. El análisis permitió graficar en la red 
semántica (figura 2) una serie de discursos predominantes, 
los cuales dado su contenido y relaciones fueron agrupados 
en dos amplias áreas. 

 
Figura 2. Red semántica: conocimiento y utilización de estrategias de enseñanza 

con PG. Elaboración propia. 

 
En la primera área, y que contiene los discursos más 

preponderantes (desde el centro y a la izquierda de la red 
semántica), se observan posturas en las que el profesorado 
reconoció -en función de sus prácticas pedagógicas- estar 
en un proceso de adaptación e incorporación de estrategias 
con PG en los procesos formativos.  

He tenido mucho contacto con personas muy feministas que 
me han dicho: “trata de no hacer eso que es feo”, me dicen, “no 
estamos en la época antigua”. Entonces me han hecho esas críticas 
y yo las he ido cambiando. Entonces he ido mejorando esas prácti-
cas para llegar a un equilibrio (Arturo, 35 años). 

Esta postura se relaciona fuertemente con la declara-
ción, por parte del mismo profesorado, de la aplicación de 
estrategias con PG en sus prácticas pedagógicas cotidianas, 
como es el caso de Paola: 

… destaco el trabajo de mujeres dentro de la EF, o deportis-
tas o de personas que llevan distintas investigaciones, trato de 
demostrar que también hay mujeres que sí trabajan dentro del 
área (Paola, 40 años). 

Las prácticas que más prevalecen son: el uso de un len-
guaje que reconoce y diferencia lo femenino y lo mascu-
lino; la no diferenciación por género en las evaluaciones, 
salvo que una prueba física lo requiera por protocolo; el 
uso equilibrado de imágenes femeninas y masculinas y una 
utilización del lenguaje inclusivo que considera otros géne-
ros (no binario) así como la mirada interseccional y las 
pedagogías decoloniales (tal y como propone Rifà, 2021).  

Yo uso imágenes de hombres y mujeres por igual. De hecho, 
intento siempre contextualizar en nuestras propias características. 
Me alejo, por ejemplo, de la publicidad donde ponen a todos 
caucásicos, blanquitos. Siempre pongo ahí a nuestra población o 
contextualizar siempre en nosotros (población chilena) (Marta, 56 
años). 

No obstante, fueron varios los casos en los que se iden-
tificaron discursos que exponen desconocimiento sobre las 
estrategias de enseñanza con PG: 
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La verdad es que no he tenido ningún acercamiento a este tipo 
de estrategias o metodologías… no había escuchado de esto antes 
(Javier, 37 años).  

Considerando este desconocimiento, es relevante des-
tacar que surgieron opiniones que muestran la necesidad 
de una formación con PG y así disponer de conocimientos 
y aplicar estrategias de enseñanza con PG.  

Yo creo que tenemos que trabajar en eso (PG), pero no de una 
manera muy rígida, sino que de una manera donde nosotros nos 
instruyamos sobre cuáles son las mejores opciones para no equivo-
carnos (Erwin, 34 años). 

No obstante, en consonancia con los resultados presen-
tados en el apartado anterior, junto a estas posturas favo-
rables a la incorporación de estrategias a favor de la PG en 
los estudios de PEF y a la formación en este ámbito, se 
observaron también actitudes que delataron resistencia y 
confusión sobre lo que implica. Cabe señalar que este 
conjunto de discursos es minoritario en relación con el 
grupo anterior y han sido emitidos por hombres.  

Creo que la práctica discriminatoria es hacer la diferencia, 
cuando intentamos hacer la diferencia digo ya, voy a hacer una 
clase para mujeres, una clase para hombres, ¿no caigo también en 
la discriminación para los hombres?, ¿se está intentando igualar 
la cancha? (Erik, 50 años). 

En este contexto de resistencia, se detectó también una 
disposición negativa al uso de un lenguaje que reconoce lo 
femenino. Como apunta el trabajo de Joaquín Piedra et al. 
(2014), la importancia de utilizar un lenguaje visibilizador 
aun no parece ser asumido por una parte del profesorado, 
que ignora, como señalaba Eulàlia Lledó (2009), que el 
lenguaje no es solo un reflejo de la realidad, pues aporta a 
la construcción del pensamiento y la utilización genérica 
del masculino contribuye a falsear las realidades.  

Yo uso el castellano vigente, yo pienso que el lenguaje es algo 
vivo, pero se adapta por conveniencia y uso de la gente, no cuan-
do te lo imponen, porque esto parece ser impuesto a que tú lo uses 
y si no, estás discriminando. Yo veo eso como una técnica errada 
(Fernando, 43 años).  

En conjunto, estos datos concuerdan con la propuesta 
de Ángeles Rebollo et al. (2011), según la cual existen tres 
posicionamientos del profesorado ante la igualdad de géne-
ro en el ámbito educativo: a) actitud bloqueadora, b) acti-
tud adaptativa y, c) actitudes coeducativas.  

Considerando esta clasificación, este estudio ha consta-
tado la existencia de discursos de un grupo menor del 
profesorado (hombres y de mayor edad que el promedio) 
que se podría asociar a la categoría de “actitud bloqueado-
ra”, puesto que sus opiniones reflejan claramente resisten-
cia, desconocimiento y rechazo ante las cuestiones del 
género y su transferencia a las prácticas pedagógicas. Unas 
resistencias que, como muestran las palabras “¿no caigo 
también en la discriminación para los hombres?” denotan, por 
una parte, el desconocimiento de lo que implica realmente 
la PG, y por otra, la confusión existente en entender que 
la PG supone ir contra los hombres. Lo anterior, se puede 
relacionar con el “miedo al feminismo” existente en el 
ámbito de formación del profesorado europeo que advier-

te Gaby Weiner (2000). 
Por otro lado, y también siguiendo la clasificación de 

Rebollo et al. (2011), se podría relacionar al profesorado 
que se declara en proceso de adaptación e incorporación 
de la PG en sus prácticas pedagógicas con la categoría de 
“actitud adaptativa”, pues reconocen explícitamente en-
contrarse en una etapa profesional de integración y ade-
cuación sobre estas temáticas. Dicho grupo es el mayorita-
rio y estaba integrado por la totalidad de las profesoras 
participantes y también por profesores jóvenes.  

Finalmente, de acuerdo con esta misma clasificación, 
también se han identificado actitudes “coeducativas”, en el 
que se pretende visibilizar modelos femeninos y se tiene en 
cuenta la PG en el lenguaje y en las imágenes. No obstan-
te, se enfocan más en aspectos de forma que de fondo, y 
no han existido menciones a contenidos específicos o a 
actividades de sensibilización y reflexión crítica, tal y como 
se considera necesario para la transformación de los mode-
los y relaciones tradicionales de género en y desde la EF y 
el deporte (Castro-García & López-Villar, 2021; Girela-
Rejón, 2017; Luguetti et al., 2019; Lynch & Curtner-
Smith, 2018; Philpot et al., 2021; Rey & González, 2017; 
Serra, Soler & Vilanova, 2018; Serra et al., 2016; Vizcarra 
et al., 2015). 

 
Propuestas del profesorado para incorporar prácti-

cas pedagógicas con PG 
La última red semántica expone las sugerencias meto-

dológicas que el profesorado propone implementar en las 
carreras de PEF para incorporar la PG. El análisis de los 
resultados ha permitido identificar dos grandes focos. El 
primero muestra sugerencias orientadas principalmente a 
los contenidos que debería tener un plan de estudios y, en 
el caso del segundo foco se observan prácticas pedagógicas 
que podría implementar el profesorado.  

 

 
 

Figura 3. Red semántica: propuestas del profesorado para incorporar prácticas 
pedagógicas con PG. Elaboración propia. 

 
Las sugerencias que han tenido una mayor preponde-

rancia se vinculan principalmente al primer foco (izquierda 
de la red), que tiene que ver con los contenidos y con el 
diseño de los planes y programas de estudio de PEF. En 
esta agrupación, la idea que más relevancia adquiere es 
aquella que propone considerar a la PG de manera trans-
versal en el curriculum.  

… (la PG) debe estar en todos los ámbitos (de la carrera) de 
una u otra manera tributando a la equidad de género, ya sea 
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incorporando dentro de un resultado de aprendizaje, de una 
planificación, por ejemplo, u en otro elemento, pero tiene que 
estar presente en todos los ámbitos y buscar que eso se exprese de 
alguna manera. Para mi tiene que ser una línea más transversal 
que solamente relacionado a un ámbito, porque se puede perder en 
el camino (Ricardo, 38 años). 

La incorporación de la PG de forma transversal es, sin 
duda, una de las sugerencias más habituales en el impulso 
de políticas de género, y como sugieren Prat y Flintoff 
(2012) la transversalidad es necesaria en todo el plan de 
estudios a fin de evitar que se aborde de forma aislada en 
una asignatura y no impregne todo el conocimiento. No 
obstante, en el mismo trabajo, así como en los de Anne 
Flintoff (1993), Rocío Anguita (2011) o Pedrona Serra 
(Serra, Soler, Prat et al., 2018) alertan de que el trata-
miento transversal de la PG en el curriculum, a menudo, 
implica que esta cuestión queda diluida y finalmente nadie 
se hace cargo. En este sentido, es necesario que haya un 
doble abordaje, de forma transversal y específica, como se 
propone en Serra, Soler y Vilanova (2018). 

Desde esta mirada, algunas de las sugerencias ya se en-
caminan a incorporar la PG en asignaturas concretas, co-
mo, por ejemplo, en las asignaturas deportivas de oposi-
ción y colaboración:  

Yo lo pondría en la línea del deporte, y trabajaría con los 
profesores para deconstruir primero la mirada un poco machista 
del deporte, y para construir, co-construir otras miradas (Carla, 
57 años).  

Así mismo, se hace referencia a las Prácticas Pedagógi-
cas (aquellas donde el estudiantado acude a los centros 
escolares) como un mecanismo significativo para trabajar 
metodológicamente la PG.  

Yo propongo las Prácticas porque tiene que ver con el hacer, 
ese hacer tiene que ver más adelante con el hacer profesional, 
entonces efectivamente el estudiante tiene que configurarse profe-
sionalmente con esas consideraciones, o sea, hacer algo profundo 
(René, 47 años). 

Sin duda, las asignaturas de Prácticas, al ser mecanis-
mos que articulan y transfieren las experiencias del estu-
diantado en formación con los centros escolares, es uno de 
los ámbitos donde la literatura considera especialmente 
relevante incorporar la PG (Camacho-Miñano & Girela-
Rejón, 2017; Serra, Soler & Vilanova, 2018; Vizcarra et 
al., 2015).  

En un nivel menos predominante, pero también aso-
ciado al curriculum, surgen las recomendaciones de desa-
rrollar contenidos menos deportivizados y otorgar una 
mayor presencia o consideración a elementos que respon-
dan a intereses femeninos.  

Yo creo que nosotros debemos darles una mayor relevancia a 
ciertos elementos más sociales, más de interacción dentro de la 
motricidad, que sólo la motricidad como expresión deportiva y eso 
puede que encante más a la gente (Pedro, 52 años). 

Lo otro que efectivamente tenemos que desarrollar es la incor-
poración de algunos contenidos que son propios de las mujeres 
(Eduardo, 53 años). 

Esto sería coherente con las necesidades de la forma-

ción del profesorado de EF con PG, puesto que los juegos 
y los deportes, han sido considerados históricamente espa-
cios masculinizados (Bryson, 1990), perpetuando así, 
mediante las prácticas deportivas ciertos comportamientos 
relacionados con los roles tradicionales de género (Táboas-
Pais & Rey-Cao, 2012) y con la hegemonía masculina 
propia del sector deportivo (Brown, 2005). Se articula con 
lo anterior, el concepto de “ideología del rendimiento 
físico” (Molina & Beltrán, 2007), entendido en el contexto 
de la EF como la mayor valoración de aquellos estudiantes 
que poseen un mejor rendimiento físico y motriz, lo cual 
generalmente lleva a la postergación del género femenino. 
A la vez, existe un evidente reconocimiento a que este tipo 
de carreras posee un curriculum androcéntrico basado 
fuertemente en los deportes y en el rendimiento físico 
(Wright, 2002). También se identificaron opiniones que 
planteaban la necesidad de otorgar una mayor relevancia 
y/o presencia a asignaturas que responderían a intereses 
femeninos, es el caso de la danza y la expresión corporal, 
buscando con ello también, una mayor implicancia de los 
hombres en estas actividades (Sáenz-López et al., 2010).  

En un segundo plano, se encuentran propuestas que, a 
diferencia de las anteriores, se caracterizan por ser más 
concretas y relacionadas con las prácticas pedagógicas 
cotidianas, entre las que destacan: el uso de un lenguaje 
inclusivo, la eliminación de estereotipos de género, el 
emplear bibliografía femenina, la aplicación de metodolo-
gías coeducativas y la utilización equilibrada de imágenes 
femeninas y masculinas en los materiales pedagógicos 
(Ruiz-Rabadán & Moya-Mata, 2020). 

Yo creo que donde debe estar el cuidado es en la comunicación 
del docente que imparte una asignatura o que está aplicando 
cierta metodología en cuanto a, por ejemplo, la organización de 
un grupo, a la forma en la que se dirige, a las veces que da la 
palabra a una mujer o a un hombre, o las veces que pone de 
ejemplo tanto a un hombre o una mujer (Luisa, 46 años). 

Sobre las acciones planteadas por el profesorado en el 
segundo foco, se observa como pone la atención en aque-
llos aspectos del currículum oculto que contribuyen a la 
reproducción inconsciente de los estereotipos de género y 
las situaciones de desigualdad ampliamente reportadas en 
investigaciones sobre género y EF y que se han descrito 
anteriormente. Se plantea, de esta forma, la necesidad de 
reflexionar sobre la propia práctica, tomar conciencia, y 
cambiar los mecanismos que eran inconscientes, tal y co-
mo propone bell hooks (2022). 

Finalmente, cabe destacar aquello que no aparece. Y es 
que no se propuso en ninguna ocasión crear una asignatura 
específica sobre género, ni tampoco plantear acciones 
transformadoras, tal y como recomienda la literatura 
(Arenas-Arroyo et al., 2022; Camacho-Miñano & Girela-
Rejón, 2017; Castro-García & López-Villar, 2021; Girela-
Rejón, 2017; Luguetti et al., 2019; Lynch & Curtner-
Smith, 2018; Lleixà et al., 2020; Napper-Owen et al., 
1999; Philpot et al, 2021; Prat & Flintoff, 2012; Serra, 
Soler & Vilanova, 2018; Serra et al., 2016; Vizcarra et al., 
2015). 
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Conclusiones 
 
Una de las principales aportaciones de la investigación 

es la identificación de dos grandes líneas discursivas res-
pecto a las creencias y prácticas del profesorado.  

La primera se podría catalogar de adaptativa, sensible y 
abierta a la PG, la cual asocia fuertemente la equidad y la 
igualdad con el desarrollo de este enfoque y, que también 
reconoce al género como una construcción social y cultu-
ral. Este mismo profesorado también señala encontrarse en 
un proceso de ajustes respecto a la aplicación de estrategias 
metodológicas con PG, mostrando intensiones y acciones 
que van en esa orientación.  

Por el contrario, la segunda línea discursiva muestra 
abiertamente ceguera, resistencia, negatividad y rechazo 
ante las cuestiones de género. La identificación de este 
grupo de profesores es preocupante, debido a la alta in-
fluencia que poseen como formadores en la reproducción 
de los estereotipos de género y en el desarrollo de prácti-
cas sexistas en los procesos educativos. Considerando que 
este grupo está conformado por profesores hombres, es 
evidente que la educación no sexista continúa siendo un 
reto, especialmente para el profesorado masculino, esto 
cobra una mayor relevancia, puesto que, de acuerdo con 
sus discursos, sus resistencias no solo son ocultas, sino 
también explícitas.  

Otra aportación relevante son las estrategias sugeridas 
para incorporar la PG en las carreras PEF, las que se cen-
traron en el diseño de los programas de estudio y en los 
contenidos de las asignaturas, sumándose otras acciones 
que se enmarcarían en el denominado curriculum oculto.  

Por último, considerando los resultados de la investi-
gación, emergen desafíos concretos para las carreras PEF, 
es el caso de la promoción y desarrollo de prácticas y con-
tenidos coeducativos en el curriculum, la incorporación de 
asignaturas o formaciones obligatorias sobre temáticas de 
género, y también plantear estas cuestiones de manera 
transversal en los planes de estudio.  

Para ello, los resultados expuestos confirman la necesi-
dad de generar formaciones específicas en materia de gé-
nero para el profesorado de PEF. Estas formaciones deben 
clarificar las implicaciones de la incorporación de la PG en 
las carreras PEF, romper las falsas creencias que generan 
resistencias, facilitar estrategias para el cambio, impulsar el 
desarrollo de acciones específicas transformadoras, pro-
mover una revisión del conjunto del currículum y la crea-
ción de asignaturas específicas, e impulsar la capacidad 
crítica y transformadora entre el profesorado de PEF. En 
este contexto, se debe tener especial atención con el pro-
fesorado masculino y que también tiene más años forman-
do al profesorado, pues ellos son quienes evidencian ma-
yores falencias y una mayor resistencia a la incorporación 
de la PG en la formación del profesorado de esta carrera.  

También es necesario plantear investigaciones que eva-
lúen desde perspectivas cuantitativas y cualitativas la situa-
ción actual de la PG en el estudiantado y profesorado de 
esta carrera, a fin de tomar decisiones en base a la evidencia.  
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