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Imagen 02. Marcha 8M. Lourdes Sorolla, 2019.

(Araya, 2004, p.5.)

“La educación puede ser el punto en 
que se inicie un proyecto emancipatorio 

de transformación genérica, pues un 
cambio en algún punto del sistema social 

repercutirá en todo el sistema en general.”
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El interés por desarrollar este pro-
yecto nace desde una inquietud 
que surgió en mí durante mi época 
escolar. Me encontraba finalizando 
segundo medio, lo que significaba 
que era tiempo de escoger electi-
vos para el próximo año, los cuales 
tienen el fin de alinearse con el área 
de interés de cada alumno/a y pro-
fundizar en estos conocimientos 
para prepararlos/as para su posible 
futura carrera universitaria. 

Estudié en un colegio católico, divi-
dido en masculino y femenino. Pero, 
aún así, como generación, debimos 
asistir a una reunión donde fueron 
expositores/as a hacernos charlas, 
se nos habló sobre distintas carre-
ras y universidades y se nos explicó 
brevemente el proceso de toma de 
electivos. Es aquí donde empezaron 
a surgir dudas, y a pesar de que para 
mí la decisión estaba clara, recuerdo 
a compañeras y compañeros con-
fundidas/os y molestas/os respecto 
a varios temas: ¿Por qué para los 
hombres no existía el electivo artís-
tico?, ¿por qué el científico en mas-

culino tenía física, pero las mujeres 
biología?, ¿por qué masculino tenía 
cálculo y álgebra avanzados pero 
femenino no?

Y es ahí cuando yo también comen-
cé a preguntarme muchas cosas, 
como el por qué el área artística 
era sólo atribuida a las mujeres y 
por qué lo matemático y físico a los 
hombres, me pregunté el por qué 
existían distintas reglas para noso-
tras y para ellos, siendo que en teo-
ría era el mismo colegio. Es ahí cuan-
do tuve un primer atisbo del mundo 
real en que vivimos, y comencé a 
darme cuenta de lo injusta que po-
día ser la educación y la sociedad, 
no sólo en mi colegio, sino que a un 
nivel mucho más global.

Es que finalmente todas esas pre-
guntas tienen una sola respuesta y 
razón: el sexismo. Vivimos en una 
sociedad regida por estereotipos de 
género, donde se esperan distintas 
cosas de una mujer que de un hom-
bre, sólo por haber nacido con una 
condición sexual biológica distinta. 

El haber crecido en un ambiente 
conservador no aportó en lo ab-
soluto en mis conocimientos sobre 
estas injusticias de género o el fe-
minismo, por lo que fueron un des-
cubrimiento del todo personal, que 
se profundizó al entrar a la universi-
dad. Fue ahí cuando la burbuja en la 
que vivía se reventó y mi mundo se 
abrió a nuevas realidades que antes 
desconocía, y mi interés por luchar 
por un mundo más equitativo para 
todas y todos se profundizó.

Es luego de todas estas vivencias a 
lo largo de mi vida que decidí desa-
rrollar mi proyecto de título dentro 
de este ámbito, para intentar ser un 
aporte en que futuras generaciones 
puedan ser lo que quieran ser, sin 
importar su sexo. 

Me gusta creer en un futuro femi-
nista, con igualdad de oportunida-
des para todas y todos.

Imagen 03. Marcha 8M. Esperanza Schmidt, 2020..

Motivación personal
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Actualmente, nuestra sociedad se 
encuentra completamente regida 
por el sexismo, donde se le atribu-
yen ciertas características y habili-
dades específicas a cada individuo, 
basándose únicamente en su condi-
ción biológica. Debido a que nos en-
contramos inmersos en un entorno 
patriarcalmente organizado, estos 
estereotipos tradicionales de gé-
nero son androcentristas y perpe-
túan la inferioridad y subordinación 
femenina. Aquí destaca el rol que 
juega la educación formal, siendo 
una de las principales transmisoras 
de enseñanzas sexistas. Es por ello 
que resulta necesario generar un 
cambio en el ámbito educativo chi-
leno, con el fin de brindar igualdad 
de oportunidades para todos y to-
das y aportar a una sociedad más 
equitativa. Frente a lo anterior sur-
ge la problemática de la formación 
del profesorado, donde el tema de 
la educación en la equidad de géne-
ro no se abarca de manera íntegra 

en el currículo universitario, por lo 
que profesores y profesoras conti-
núan, ya sea de manera implícita o 
explícita, reproduciendo mensajes 
sexistas. Por lo que, resulta de ex-
trema importancia que se incluya 
este tema en la formación inicial 
de futuros docentes, entregando 
herramientas orientadoras que los 
guíen y brinden pautas específicas 
a seguir para poder implementar 
de manera exitosa una educación 
no sexista. El siguiente proyec-
to consiste en esto mismo, siendo 
un material educativo que plasma 
esta información de manera simple 
y práctica, habilitando a actuales 
estudiantes de Pedagogía Básica 
para en un futuro lograr educar en 
la equidad de género, con el fin de 
generar espacios educativos más 
justos, donde exista un igual acceso 
a distintas oportunidades.

Abstract
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Falta de formación docente 
sobre cómo educar de 

manera no sexista 
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El género es definido como una 
construcción sociocultural, don-
de se le atribuyen ciertas caracte-
rísticas a una persona basándose 
únicamente en su sexo biológico, 
diferenciando a hombres y mujeres 
por atribuciones consideradas mas-
culinas o femeninas. La constante 
distinción de estos atributos a lo 
largo de la historia dan la impresión 
de que el género es algo natural e 
intrínseco al carácter humano, pero 
es una práctica creada, y por lo tan-
to, cambia con el tiempo y varía se-
gún la cultura. (MINEDUC, 2017).

Ahora, se entiende como pers-
pectiva de género a una posición 
crítico-reflexiva respecto a estas 
desigualdades derivadas de la cons-
trucción de estos estereotipos, y es 
un enfoque fundamental para visi-
bilizar los efectos que estos pueden 
causar en las personas, las inequi-
dades y brechas que crea, los com-
portamientos discriminatorios que 
conlleva y las barreras de género 
que construye. (MINEDUC, 2017). 

La perspectiva de género

La mayor y más grave consecuencia 
de esta construcción cultural es la 
violencia de género, término defini-
do por la ONU como “todo acto de 
violencia basado en la pertenencia 
al sexo femenino que tenga o pue-
da tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicoló-
gico para la mujer.” (1993, p.2). Esto 
quiere decir que es un concepto más 
amplio que sólo el ámbito físico al 
cual es asociado comúnmente, sino 
que es una manifestación de rela-
ciones de poder que puede adoptar 
distintas formas de coacción, donde 
se legitimiza el control del hombre 
por sobre la mujer. Este trato des-
igual, donde se sobrevalora un gru-
po humano por sobre otro es lo que 
se conoce como sexismo, y son con-
ductas que se encuentran internali-
zadas en los pilares de la sociedad. 
(Expósito, 2011). Y es esta violencia 
de carácter simbólico la principal 
causante de la violencia estructural 
y la directa o física, pues es la que 
asegura la dominación masculina a 
través de la  internalización incons-

ciente de conductas coercitivas, 
discriminatorias y machistas. (Bour-
dieu, 1995). Es el sexismo el que 
transmite y legitimiza estas diferen-
cias entre hombres y mujeres res-
pecto a status y poder, justificándo-
se en la organización patriarcal de la 
sociedad. (Díaz-Aguado, 2003). 
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La repercusión del sexismo 
en la sociedad

Ahora, es importante comprender 
los efectos que tiene el sexismo en 
nuestra sociedad, especialmente 
en las mujeres, pues a pesar de que 
estas ideas repercutan en ambos 
sexos, las diferencias de género son 
jerarquizadas y sostienen el dis-
curso de la inferioridad femenina. 
(Araya, 2004). 

En primer lugar, hay que destacar 
que numerosos estudios e investi-
gaciones a lo largo de las últimas dé-
cadas han demostrado que el sexis-
mo afecta los procesos de identidad 
y desarrollo de las personas (Cole-
gio de Profesores, 2018). Esto debi-
do a las expectativas diferenciadas 
que se generan en base a la este-
reotipación de hombres y mujeres, 
donde se les asocian ciertas áreas 
intelectuales, capacidades físicas y 
otras habilidades. En general, “las 
mujeres son alejadas del mundo de 
la ciencia, la tecnología, los depor-
tes, porque desde muy temprano se 
les está diciendo que sus capacida-
des y habilidades no están en esas 
áreas”. (Red Chilena contra la Vio-

lencia hacia las Mujeres, s.f., p.4). Lo 
que puede conllevar muchas veces a 
una “incapacidad aprendida”, donde 
de manera inconsciente se interna-
lizan estas conductas “permitidas” y 
surge la creencia de la imposibilidad 
de hacer cierta labor o de obtener 
un buen resultado de ella. Estas li-
mitaciones son las llamadas “barre-
ras de género” y repercuten en todo 
ámbito de la vida, ya sea en la reali-
zación de tareas cotidianas, hasta la 
elección de carreras universitarias 
y posteriormente en la estructura 
ocupacional. Cabe destacar que

En el caso de las mujeres, parti-
cularmente, la vulnerabilidad se 
ve incrementada porque esta 
estructura se encuentra regida 
por parámetros fuertemente 
tradicionales de distribución 
de actividades entre los géne-
ros, disposición que impone 
profundas restricciones a las 
oportunidades que tienen las 
mujeres de insertarse en la ac-
tividad económica. (Fernández, 
2007, p.142).

Imagen 04. Marcha por una educación no sexista. Esperanza Schmidt, 2018..
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Es por esto mismo que se puede 
observar una menor participación 
de las mujeres en la vida pública, 
existiendo una baja representación 
femenina en diferentes ámbitos, 
desde lo económico, político, hasta 
directivos en diversas empresas.

Además, es aquí donde se eviden-
cia una importante brecha salarial, 
donde la mujer recibe un porcentaje 
importante de ingreso menor al de 
los hombres por el mismo trabajo.  
(Fernández, 2007; Perticará, M. & 
Bueno, I., 2008; Red Chilena contra 
la Violencia hacia las Mujeres, s.f; 
Díaz-Aguado, 2003).

En el caso de nuestro país, se han 
realizado distintos estudios que han 
llegado a la conclusión de que di-
cha brecha salarial sienta sus bases 
principalmente en la discriminación 
de género hacia las mujeres, y que 
no tiene que ver con la productivi-
dad. En el año 2009 se aprobó una 
Ley que respalda el derecho a la 
igualdad de remuneraciones entre 
ambos sexos, pero, aún así se puede 

observar hoy en día una diferencia 
importante en los sueldos de estos, 
en todos los sectores económicos. 
(Quinteros, 2018). Esto se ve evi-
denciado en datos de la Organiza-
ción para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE), que 
demuestran que las mujeres ganan 
en promedio un 21,1% menos que 
los hombres, siendo una de las ma-
yores diferencias dentro de los paí-
ses de la OCDE. (2015).

Ahora, es importante mencionar 
también otras perspectivas, como 
el imperativo sexual de la hetero-
norma, donde ciertas identidades 
y orientaciones sexuales que no 
califican dentro de lo aceptado, son 
desalentadas. Esta dimensión dual 
afecta de manera negativa a todas 
aquellas personas que no se sienten 
identificadas dentro de estas cons-
trucciones, dejándolas en un mar-
gen social que puede repercutir en 
su desarrollo personal, conllevando 
a una peor autopercepción y a un 
bajo autoestima, pudiendo sentirse 
excluidos del colectivo que confor-

man. Dentro de esto cabe destacar 
que los hombres se encuentran 
afectados también por estereoti-
pos de masculinidad hegemónica 
donde ciertas características son 
aceptadas como “normales” y otras 
cualidades de cualquier otra índole 
son subordinadas e invisibilizadas. 
(Morgade, 2006).

A pesar de que lo anterior afecte 
de manera negativa a los varones, 
es importante comprender que de-
bido al modelo patriarcal en el cual 
nos encontramos inmersos, las mu-
jeres son quienes se ven últimamen-
te afectadas por la masculinidad en-
señada, pues es a través de esta que 
se perpetúa la subordinación feme-
nina, siendo por lo tanto la mayor 
causante de la violencia de género.

Es por todo lo anterior que el dis-
curso feminista ha cobrado tanta 
importancia en el último período, 
intentando concientizar sobre prác-
ticas sexistas que se encuentran 
socialmente instauradas y norma-
lizadas, buscando erradicarlas y así 

corroborar a una sociedad más justa 
y equitativa, donde las mujeres po-
sean las mismas oportunidades a las 
cuales tienen acceso los hombres, 
sin ser discriminadas por su sexo. 
Y buscando también la inclusión de 
cualquier otro tipo de minorías que 
se ven directamente marginaliza-
das por prácticas sexistas. Ahora, 
la problemática se centra en cómo 
prevenir y disminuir dicha violencia 
de género y sus repercusiones, sien-
do que el sexismo se encuentra tan 
arraigado en la cultura tradicional.
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El rol de la educación 

Tras lo anterior, hay que destacar 
el importante papel que juega la 
educación en el ámbito de disemi-
nación de prácticas sexistas, roles y 
estereotipos de género. Esto debi-
do a que incide de manera directa 
en el desarrollo de las personas, 
desde etapas muy tempranas, y 
por tanto sus enseñanzas pueden 
afectar a la construcción de una 
identidad propia a través de la in-
ternalización de dichas prácticas. 
(Díaz-Aguado, 2003). 

Es frente a esta aclaración que nace 
“la necesidad de una educación 
emancipadora y liberadora compro-
metida con la superación de las des-
igualdades sociales.” (Araya, 2004, 
p.2). Pues la educación es el punto 
inicial donde se puede generar un 
cambio que comience una transfor-
mación cultural.

Ante todo, es importante aclarar 
que el sexismo se va transformando. 
Es evidente que la educación de hoy 
ha cambiado respecto a lo que era 
décadas atrás, y, efectivamente, las 

mujeres cada vez tienen más acceso 
a una educación formal igualitaria, 
pero, esto no significa que efectiva-
mente tengan las mismas oportuni-
dades que los hombres. Simplemen-
te, las prácticas de carácter sexista 
son más sutiles y las discriminacio-
nes por sexo se encuentran invisibi-
lizadas. (Subirats, 1994).

Queda por lo tanto en evidencia que 
los establecimientos educativos no 
son neutros (Subirats, 2016), y esto 
puede ser observado a través de 
distintos aspectos que conforman 
la educación formal.

En primer lugar, y la práctica más 
evidente, no sólo existente en la 
educación, sino también en la cul-
tura, es el uso del lenguaje, donde 
lo masculino es denominado como 
“universal”, lo que no hace más que 
enfatizar las desigualdades de gé-
nero existentes, donde el hombre 
es visto como el centro del discur-
so social, dejando a la mujer en un 
papel subordinado. (Araya, 2004). 
Se ha logrado evidenciar, desde la 

perspectiva feminista, la impor-
tancia que juega el lenguaje en 
la reproducción de prácticas an-
drocentristas sexistas, donde las 
personas internalizan, de manera 
inconsciente, a la figura femenina 
como un rol invisible y dependien-
te. (Jiménez et. al., 2011).

Ahora, es importante analizar el cu-
rrículo oficial tanto como el currícu-
lo oculto, donde se pueden detectar 
ciertos aspectos sexistas que se en-
cuentran instaurados en los pilares 
educativos. Primero que todo, es 
evidente el androcentrismo en los 
contenidos transmitidos escolar-
mente, donde en cualquier materia 
impartida, predomina la acción del 
hombre. Ya sea a través de las bio-
grafías destacadas que se enseñan, 
donde la gran mayoría correspon-
den a figuras masculinas; los roles en 
los cuales son mostrados ambos se-
xos, describiendo a la mujer siempre 
en un papel más pasivo, o incluso en 
la presencia de autoras, conforman-
do un porcentaje considerablemen-
te menor a la de autores varones. 

(Subirats, 2016). Sumado a esto, se 
puede también observar un eviden-
te androcentrismo en recursos de 
apoyo escolar, donde en el caso de 
cuentos infantiles sus temáticas ge-
neralmente ponen al hombre como 
héroe, mientras que a las mujeres se 
las describe de manera más delica-
da y en roles pasivos, esperando un 
príncipe azul que las rescate. (Red 
Chilena contra la Violencia hacia las 
Mujeres, s.f.). Lo mismo sucede con 
los textos escolares, donde, además 
de existir un bajo porcentaje de au-
toras consultadas, tras un estudio 
realizado el año 2012, se logró de-
mostrar que se muestra siempre al 
hombre como protagonista, rele-
gando a la mujer a un papel secun-
dario, ya sea en imágenes, ejemplos 
o relatos. (Del Valle (Ed.), 2016). 
“Nos topamos con un privilegio cla-
ro del universo masculino.” (Monte-
cino, 1997, p.507).
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Por otro lado, lo que se entiende 
como currículo oculto son todas 
aquellas situaciones y enseñanzas 
impartidas que no se encuentran 
explícitamente declaradas en los 
programas y planes curriculares es-
colares, sino que más bien se refiere 
a reglas y conductas inconscientes 
que los y las estudiantes aprenden 
desde su primera infancia por el 
contexto sociocultural en el cual 
crecen, que son reforzadas en la es-
cuela. Por lo tanto, los y las niños/as 
ya se mueven en un mundo de es-
tereotipos de género, incluso antes 
de entrar al mundo escolar, donde 
estos son perpetuados y consolida-
dos. (Azúa et. al., 2019).

Es importante mencionar también 
la utilización de los espacios den-
tro del centro educativo, donde los 
niños utilizan mayor porcentaje de 
sitios centrales para juegos, mien-
tras que a las niñas se les relega a 
lugares más alejados y se les incita a 
jugar de manera más tranquila.

Por último, todas las interacciones 
que ocurren dentro de las institu-
ciones educativas se ven también 
afectadas por el sexismo. Varios 
estudios han demostrado que en 
general se tiende a prestar más 
atención a los niños que a las niñas, 
donde se le dirige la palabra en ma-
yor parte a los varones que a las 
mujeres, y a éstas últimas se tiende 
a pedirle más ayuda para realizar la-
bores de apoyo. (Subirats, 1994).

Imagen 05. Marcha por una educación no sexista. Esperanza Schmidt, 2018..
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Educación no sexista en Chile

Enmarcándonos en el contexto na-
cional, han existido iniciativas por 
parte del Estado y de organizacio-
nes educativas para enfrentar el 
sexismo. Donde el MINEDUC, el 
SERNAM y la JUNJI han elaborado 
documentos que promueven prác-
ticas no sexistas a través de mate-
rial educativo, capacitaciones para 
la comunidad escolar, guías prácti-
cas para la crianza y correcciones 
de textos escolares. Pero dichos 
esfuerzos no han logrado masificar-
se en el promedio de la población 
chilena, y no se han logrado instau-
rar en el sistema como protocolos 
básicos, por lo que el sexismo y las 
brechas de género en la educación 
nacional continúa presente, ense-
ñando los estereotipos tradiciona-
les asignados. (Del Valle (Ed.), 2016; 
Azúa et. al., 2019).

Desde el MINEDUC se han crea-
do distintos estándares educativos 
para reglamentos de convivencia 
escolar, como para egresados/as de 
carreras de pedagogía. Pero estos 
materiales no han sido actualiza-

dos desde el 2011 y 2012 respec-
tivamente, y en ninguno de ellos 
se menciona la problemática de la 
educación no sexista, mencionando 
al género de manera superficial, sin 
adentrarse en las discriminaciones 
que existen en el contexto escolar 
ni menos brindando pautas para 
combatirlas.

Sin embargo, cabe destacar el avan-
ce que ha logrado el Ministerio de 
Educación en sus esfuerzos por 
erradicar el sexismo en el lenguaje, 
promoviendo la inclusividad a tra-
vés de la creación de material pro-
porcionado a la agrupación docente 
en formato de manual, además de la 
inclusión de esta materia en el cu-
rrículum de la formación docente. 
Aún así, se debe comprender que, 
a pesar de que el lenguaje crea rea-
lidades, no se puede esperar que 
el mero cambio de lingüística logre 
transformar el sexismo que se en-
cuentra tan intrínseco en la educa-
ción y en la cultura.

El Centro de Estudios del MINE-
DUC publica también todos los 
años un estudio sobre el sistema 
escolar con Enfoque de Género. 
La finalidad de esta publicación es 
plasmar las diferencias existentes 
en el ámbito educativo en términos 
de género, esto con el objetivo de 
evidenciar y reconocer las desigual-
dades para en un futuro lograr la 
equidad de oportunidades. (CEM, 
2020). Pero, cabe destacar que a 
pesar de ser una gran iniciativa para 
visibilizar el sexismo presente en la 
educación a través de datos cuan-
tificables, este estudio no propone 
medidas ni reformas para cambiar 
la situación escolar actual.
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Luego de comprender los esfuer-
zos realizados a nivel nacional para 
intentar combatir el sexismo en las 
escuelas, es importante evidenciar 
las prácticas y características que 
continúan perpetuando los este-
reotipos de género en la educación.

En primer lugar, se debe señalar la 
feminización de la carrera de peda-
gogía,”reforzando la idea patriarcal 
de que las tareas de cuidados son 
responsabilidad de las mujeres”. 
(Pérez et. al., 2017). En Chile, la 
presencia de las mujeres en este rol 
llega a ser 2,7 veces más que la de 
los hombres, con una presencia fe-
menina del 72,9% versus un 27,1% 

de presencia de profesores hom-
bres. (CEM, 2020). Donde, además, 
las funciones que se desempeñan 
dentro del establecimiento varían 
según sexo, donde cargos adminis-
trativos son ocupados mayormente 
por hombres, mientras que la mu-
jer participa mayormente en car-
gos dentro del aula, en interacción 
directa con los y las alumnos/as. 
(CEM, 2020).

Como ya se mencionó anteriormen-
te, el rol que juega el currículo explí-
cito y oculto es de suma importan-
cia en la transmisión de enseñanzas 
sexistas. “En Chile, existen diversos 
estudios que dan muestra del sexis-

mo en el currículo explícito nacional, 
a pesar de la preocupación por la 
igualdad que se ha intentado insta-
lar desde el Estado en estos últimos 
años” (Azúa et. al., 2017, p.72).

Sumado a lo anterior, un estudio re-
ciente realizado el 2019 en nuestro 
país logró demostrar que “los cen-
tros educativos en Chile se encuen-
tran estereotipando la corporali-
dad de los estudiantes por medio 
de una educación sexista.” (Mujica, 
2019, p.87). Donde los Reglamen-
tos Internos de los establecimien-
tos se encuentran evidentemente 
influenciados por perspectivas 
machistas que promueven dichas 

enseñanzas, y a través de esto, ya 
“reproducen diferentes valoracio-
nes personales (…) tan solo por un 
indicador biológico, que es el sexo 
de la persona” (p.89). 

Es por todo esto que se hace nece-
sario establecer una perspectiva de 
género desde la educación. (Errázu-
riz, 2018). Pues es a partir de mo-
dificar estas prácticas en el ámbito 
escolar que se puede llegar a gene-
rar un impacto en la sociedad para 
una real transformación cultural. 
(Azúa et. al., 2017).

Imagen 06. Marcha 8M. Manuela Calera, 2019.
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Falta de formación docente

Todo lo anteriormente menciona-
do conlleva finalmente a las prác-
ticas por parte del profesorado, 
quienes juegan un papel educativo 
más importante, y, por lo tanto, son 
el agente principal de transmisión 
de estos sesgos. Son profesores 
y profesoras quienes, de manera 
implícita, crean expectativas en los 
alumnos basadas en sus diferencias 
sexuales, y establecen relaciones 
desiguales. Esto refuerza la inter-
nalización de ciertos valores y con-
ductas permitidas por las pautas se-
xistas. (García & Nieto, 1989). Por lo 
tanto, “la acción docente (...) es clave 
en la reproducción o no de sesgos 
de género”. (Azúa et. al., 2017).

Incluir en la formación inicial y 
continua de los profesores, de 
todos los niveles, los conceptos 
de diversidad y género (…) pues si 
no le damos herramientas al pro-
fesorado, mayoritariamente con-
formado por mujeres, para (re)
conocer sus propias resistencias, 
prejuicios y “naturalizaciones”, se 
seguirán reproduciendo en las au-
las de nuestro país la inoculación 
a niñas y niños de estereotipos 
hegemónicos de lo que es ser mu-
jer y hombre en la sociedad chile-
na. (Del Valle (Ed.)., 2016, p.44).

Es debido a esta gran responsabi-
lidad que juegan los profesores y 
profesoras en el desarrollo de sus 
estudiantes, cabe destacar lo im-
portante que es



17

Es aquí donde surge la problemá-
tica de que en las carreras univer-
sitarias en general no se incluye de 
manera explícita en la malla curricu-
lar la necesidad de erradicar estos 
estereotipos de género. Por lo que 
la investigación al respecto queda 
completamente a criterio del do-
cente, quien “en general se encuen-
tra atrapado en el agobio perma-
nente de jornadas extensas, en su 
totalidad frente al aula, sin tiempo 
para reflexionar y preparar sus cla-
ses, pero además poco preparado 
para enfrentar estos temas.” (p.42). 
Además, surge el problema de que, 
a pesar de existir amplia bibliogra-
fía respecto al tema, lo que permite 

lograr una investigación profunda, 
no existen guías claras y prácticas a 
seguir que se puedan implementar 
en todos los contextos educativos, 
sino más bien queda todo a juicio 
personal, donde cada profesor/a 
decide cómo combatir el sexismo. 
Esto genera disparidades en el 
sistema, pues mientras parte del 
profesorado intenta implementar 
prácticas no sexistas, hay otra parte 
que continúa ejerciendo de manera 
heteronormada.

Un estudio realizado el año 2015 
en la carrera de pedagogía básica 
en 17 universidades logró detectar 
que efectivamente futuros y futu-

ras docentes tendían a subestimar 
capacidades de las niñas en varias 
disciplinas. (Azúa et. al., 2017). Por 
lo que los y las futuros/as docentes 
ya se encuentran condicionados/as 
por el sexismo, incluso previo a ejer-
cer, lo que inevitablemente conlleva 
a que transmitan sesgos sexistas en 
el aula.

Es por ello que la formación inicial 
docente es el punto clave, que re-
quiere una reforma desde la pers-
pectiva feminista, para comenzar 
un proceso de transformación hacia 
una verdadera educación en la equi-
dad de género. (Pérez et. al., 2017).



Imagen 07. Marcha 8M. Lourdes Sorolla, 2019.
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Propuesta de diseño 
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Problemática y oportunidad

Durante el proceso de Seminario 
de Título se corroboró por medio 
de encuestas a actuales estudiantes 
de Pedagogía, la falta de formación 
respecto a la equidad de género que 
existe en la malla curricular, donde, 
a pesar de que un 54,8% declaró 
haber aprendido sobre la teoría de 
lo que es la educación no sexista, un 
93,5% manifestó que la universidad 
no le ha brindado pautas a seguir 
para instaurar esta educación no 
sexista en la sala de clases. Por ello, 
un 77,4% respondió que no se sen-
tiría preparado/a como profesional 
para lograr educar exitosamente de 
manera no sexista. Donde quienes 
sí se sienten con las capacidades 
de hacerlo, declaran que lo hacen 
desde su instinto, porque son sus 
principios o porque han investigado 
y reflexionado al respecto por sus 
propios medios, pero sin pautas cla-
ras delimitadas. (Ver resultados de 
encuesta en figura 01).

Nosotras en nuestra universi-
dad, en los 5 años de formación 
nunca abordamos el tema de 
una educación no sexista, más 
que te solicitaban en los traba-
jos utilizar un lenguaje inclusivo, 
pero tampoco podemos creer 
que solamente la lingüística va 
a hacer el cambio, sino que te-
nemos que ir mucho más allá 
(…) a nosotras como profesoras 
nos hacen falta más recursos 
concretos, explícitos para poder 
abordar esta educación no se-
xista, nos falta formación. (Agui-
rre, María Jesús. Comunicación 
Personal, noviembre 25, 2020).

Profundizando en esto, en una de 
las entrevistas realizadas a estu-
diantes actuales y egresados de 
esta carrera, se detalló:

Frente a lo anterior, queda en evi-
dencia la problemática de la falta 
de formación docente. Donde se de-
tecta una oportunidad de diseño 
en la necesidad de introducir en ma-
yor profundidad el tema de la edu-
cación no sexista en la formación 
inicial de futuros/as profesores/as, 
brindando orientaciones y ejercicios 
prácticos que se puedan implemen-
tar de manera efectiva en el ámbito 
educativo chileno. Comprendiendo 
la formación del profesorado como 
instrumento de cambio.
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Figura 01 - Resumen encuesta a estudiantes de Pedagogía en Educación Básica. (Elaboración propia). 2020.
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Usuario y contexto

Es bajo la premisa de la importancia 
de la formación inicial docente que 
el presente proyecto es dirigido a 
estudiantes de Pedagogía en Edu-
cación Básica como usuarios prin-
cipales, brindándoles herramientas 
para que sepan, en un futuro, edu-
car en la equidad de género.

Pero, es evidente que el fin últi-
mo del proyecto son los escolares, 
pues, a pesar de que el enfoque de 
la solución sea dirigida a la forma-
ción de los estudiantes de Pedago-
gía, su propósito final es generar, en 
un futuro, ámbitos educativos más 
justos, con igualdad de oportunida-
des para las alumnas y alumnos. Son 
ellas/os quienes finalmente se verán 
expuestos a las prácticas aprendi-
das por los docentes, y por lo tanto, 
se les nombrará como usuarios se-
cundarios del proyecto.
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Antecedentes

Se realizó una indagación de antece-
dentes nacionales e internacionales 
respecto a iniciativas que trabajen 
el tema de la formación en equidad 
de género.

Cabe destacar que de esta inda-
gación del estado del arte, los pro-
yectos encontrados se encuentran 
dirigidos a la formación de docen-
tes cuando estos ya se encuen-
tran egresados y en ejercicio, pero 
ninguno es incluido dentro del cu-
rrículo universitario. Esto crea un 

(Universidad Central de Chile, 2019).

Manual docente para una práctica formativa 
no sexista

Herramienta desarrollada por la Universidad Central de 
Chile luego de una mesa de trabajo, donde se exponen 
orientaciones para docentes de aquella universidad para 
la implementación de una práctica docente no sexista.

problema porque, a pesar de que 
el material sea distribuido por igual 
en todos los centros educacionales, 
como ya se mencionó anteriormen-
te, la lectura y puesta en práctica de 
dichas guías queda a criterio del pro-
fesional. Esta brecha fortuita podría 
solucionarse incluyendo el conteni-
do en la malla curricular formativa 
de Pedagogía, logrando sistemizar y 
nivelar de esta forma el aprendizaje 
de la educación no sexista.
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Diversigualdad
(Gobierno de Canarias: Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes, 2015).

Proyecto para centros públicos de Educación Infantil y Pri-
maria que pretende fomentar en el alumnado el respeto y la 
empatía necesarios hacia la diversidad. Para ello se brinda a 
los docentes la formación y asesoramiento que precisan, 
educándolos en terminología LGBTI+, en cómo reaccionar 
frente a la discriminación y brindándoles actividades a 
desarrollar en clases, además de de dotar a los centros edu-
cativos con material lúdico y didáctico.

(Gobierno de España: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
2015).

Abrazar la Diversidad: Propuestas para 
una educación libre de acoso homofóbico y 
transfóbico.

Publicación que propone un conjunto de medidas concre-
tas para centros y comunidad educativa para prevenir, de-
tectar y actuar contra el acoso homofóbico y transfóbico, 
además de una selección de recursos didácticos para traba-
jar en el aula. Contenidos diseñados para la aplicación real 
por parte de los actores clave implicados. Haciendo posible 
que la escuela sea un espacio de convivencia en igualdad.
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(Del Valle (Ed.)., Red Chilena contra la Violencia Hacia las Mujeres, 2016).

Educación no sexista. Hacia una real trans-
formación.

Libro elaborado por el colectivo feminista “Red Chilena 
contra la Violencia hacia las Mujeres” que reúne a varias 
autoras feministas expertas en temas de género con el fin 
de visibilizar la realidad educativa chilena y cómo esta 
se encuentra impregnada por prácticas sexistas, además 
de exponer también experiencias educativas como resis-
tencia al sexismo.

(MINEDUC, 2015; Reedición 2018).

Política nacional de Convivencia Escolar

Publicación del gobierno que pretende formar a la comuni-
dad educativa respecto a la convivencia escolar, invitando a 
la reflexión y examinación de sus propias prácticas y el 
sentido formativo de ellas, con el fin de generar espacios 
inclusivos y participativos.
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(MINEDUC: Unidad de Equidad de Género, 2017).

Comuniquemos para la Igualdad: Orienta-
ciones para un uso de lenguaje no sexista
e inclusivo. (Meana, T., 2002. Valencia, España).

Porque las palabras no se las lleva el viento... 
Por un uso no sexista de la lengua.

Manuales que exponen recomendaciones para evitar el 
uso de una lengua sexista y androcéntrica, brindando 
estrategias para implementar un lenguaje inclusivo, lo que 
es un aporte en el comienzo de una transformación de la 
realidad, donde las mujeres también puedan sentirse repre-
sentadas, apreciando así el valor universal.
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Referentes

Por otro lado, se buscaron otras ini-
ciativas de las cuales se rescataron 
ciertas características o atributos 
que se alinean con ciertos objetivos 
del proyecto.

(Oxford University Press, s.f.).

Resource Books for Teachers

Serie de libros enfocados en brindar a los y las profesores/
as consejos prácticos y guías sobre una variedad de temas 
para aplicarlos en la sala de clases.

(Favilli, E. & Cavallo, F. 2017/ 2018).

Cuentos de Buenas Noches para Niñas 
Rebeldes

Serie de libros infantiles que presentan historias cortas ba-
sadas en biografías de mujeres que pueden ser modelos a 
seguir para las niñas. La idea es fomentar la autoestima en 
las niñas, para que comprendan que pueden conseguir lo 
que se propongan, luchando contra los roles de género 
impuestos por la sociedad y normalmente reproducidos 
en cuentos de hadas tradicionales.
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La Rebelión del Cuerpo

(Redes Sociales: La Rebelión del Cuerpo).

Movimiento social que pretende concientizar sobre vio-
lencia simbólica de género y educar sobre sus efectos 
negativos en la construcción de identidad de las niñas y jó-
venes. Promueve la aceptación personal de las mujeres y 
busca que los medios tengan una responsabilidad social con 
el contenido que emiten.

(www.ninasvalientes.org).

Fundación Niñas Valientes

Fundación sin fines de lucro que trabaja por la equidad de 
género, a través de talleres, programas y charlas educati-
vos para eliminar la violencia de género desde la infancia. 
Con el fin de contribuir a una sociedad más justa y que 
entregue las mismas oportunidades a niñas y niños.
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In-tensiones

(Fundación Honra & Compañía de Teatro CRECES, 2016).

Obra de teatro que pretende, por medio de un lenguaje cer-
cano y reconocible, instalar situaciones que den cuenta de 
la violencia en las relaciones amorosas adolescentes, con el 
fin de reconocer estas conductas y prevenirlas. La idea 
es mostrar situaciones cotidianas de violencia que general-
mente pasan desapercibidas, para poder detectarlas y sa-
ber cómo reaccionar.

(www.redofem.com).

REDOFEM - Red Docente Feminista

Agrupación de docentes feministas que cuestionan la 
educación desde una perspectiva de género crítica, tra-
bajando para instaurar una Educación No Sexista, a tra-
vés de encuentros pedagógicos, funcionando como red 
de apoyo y sororidad docente, y visibilizando la realidad 
educativa chilena.
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Formulación

Herramienta educativa para estudiantes de Pedagogía en Educación Bási-
ca que permite la implementación de una educación no sexista y con pari-
dad de género.

Qué

Actualmente en nuestro país, la educación se ve condicionada por el sexismo, 
siendo los profesores los principales agentes de transmisión y reproducción 
de dichas prácticas en el aula. Esto debido a que existe una falta de formación 
de estos futuros profesionales, pues la malla curricular universitaria no logra 
abordar el tema de cómo educar en la equidad de género de manera íntegra.

Por qué

Para generar espacios educativos más equitativos, que permitan la igualdad 
de oportunidad para todos y todas.

Para qué
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Objetivos

Identificar los contenidos clave para 
la implementación de una educa-
ción no sexista, mediante revisión 
de literatura.

Identificar los puntos de quiebre 
en la interacción entre profesores 
y alumnos escolares dentro del pro-
ceso educativo que inciden negati-
vamente en la educación no sexista.

Validar con los usuarios que la pro-
puesta de la herramienta permite la 
comprensión de contenidos clave, 
mediante prototipado y testeo.

Evaluar, en conjunto con socios cla-
ve, el potencial de implementación 
de la solución, mediante aplicación 
de encuesta de percepción.

IOV:
N° de contenidos clave 
identificados.

IOV:
N° de interacciones críticas 
identificadas.

IOV:
- N° de prototipos testeados.
- N° de prototipos validados.
- Grado de satisfacción de usuarios.

IOV:
Medir el cumplimiento de objetivos 
de la herramienta.

Diseñar una herramienta educativa para estudiantes de Pedagogía en Edu-
cación Básica, que oriente y brinde pautas específicas sobre cómo educar de 
manera no sexista, contribuyendo a una sociedad más equitativa con igual-
dad de oportunidades para todos y todas.

1. 2. 3. 4.

OG.
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Propuesta formal

Figura 02 - Mollenhauer, K. (2020). “Formulación de proyectos de innovación design driven mediante el modelo del Poliedro - Toolkit”, Santiago.

La siguiente  matriz pretende mos-
trar cómo los resultados del diag-
nóstico dan origen a una propuesta 
de diseño, donde se exponen todos 
los componentes de dicha solución 
a modo de síntesis para compren-
der de manera simple y eficaz el 
contexto del proyecto y sus princi-
pales objetivos, además de su pa-
trón de valor.
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Desarrollo del proyecto
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Metodología

La metodología proyectual está ba-
sada en las cuatro fases clave de la 
estructura del “Double Diamond” 
del Design Council. Este modelo fue 
ideado para ser aplicado específica-
mente al Diseño de Servicios, pero 
posee varias cualidades tanto para 
desarrollar un proyecto como para 
poder explicar sus pasos de manera 
clara, logrando graficar el proceso 
de diseño, que comienza buscando 
problemáticas en situaciones y con-
textos muy amplios hasta lograr en-
focarse en una necesidad y solución 
específica. (Design Council, 2015).

Es importante tener en cuenta la 
contingencia actual, por lo que to-
das las labores a lo largo del proce-
so fueron de manera remota, desde 
la investigación, al desarrollo mismo 
de la herramienta hasta el testeo 
y validación . Esto a través de una 
larga y exhaustiva revisión de lite-
ratura y un acercamiento a la pro-
blemática desde la experiencia del 
usuario, por medio de encuestas y 
entrevistas online; un proceso co-
laborativo con profesionales por 

medio de comunicación por mail y 
reuniones por zoom e instancias de 
testeo e iteración por medio de más 
entrevistas y formularios en línea.

Para profundizar, se detallarán las 
actividades que acompañaron cada 
etapa, donde las dos primeras fue-
ron realizadas durante el proceso 
de Seminario de Título y las últimas 
dos a lo largo de estos últimos me-
ses de Título.

La primera etapa del proceso de 
diseño se describe como el “Des-
cubrir”. Este paso se enfoca en, tal 
como lo dice su nombre, la explora-
ción. Es el inicio de la identificación 
de la oportunidad de diseño y, por 
lo mismo, requiere un alto grado de 
conocimiento, por lo que su mayor 
objetivo es la indagación. En un co-
mienzo, se exploran varios ámbitos 
de interés, los cuales se van redu-
ciendo hasta llegar sólo a uno, en 
este caso, la educación no sexista. 
La elección realizada fue por interés 
personal, pero en gran parte por la 
relevancia del tema hoy en día y la 

necesidad de brindar una solución 
que logre generar algún impacto 
social y aspire a un futuro más equi-
tativo con igualdad de oportunida-
des para todas y todos. Tras definir 
la temática se hizo un levantamiento 
de información, donde se investigó 
en profundidad la literatura perti-
nente al tema, comenzando con un 
contexto amplio para comprender 
de mejor forma definiciones y la 
problemática en general. Tras esta 
actividad se analizó la información 
recolectada y se realizaron mapas 
de aprendizaje, de manera de or-
denar y jerarquizar lo aprendido, 
donde se evidenciaron varias opor-
tunidades de diseño y se exploraron 
sus respectivas posibles soluciones. 
Para comenzar a delimitar el pro-
blema en específico y su usuario, se 
realizó una segunda indagación pro-
funda en las etapas del desarrollo 
intelectual humano, donde se llegó 
a la conclusión de que los niños y 
niñas que se encuentran en su edad 
escolar, es decir, entre 9 y 11 años, 
son quienes se ven más afectados 
por el sexismo, lo que también fue 
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literatura más enmarcada en el ám-
bito nacional, donde se identificaron 
carencias específicas en el contexto 
escolar chileno que atentan contra 
la instauración de una educación no 
sexista. Luego, se corroboró esta 
información a través de entrevistas 
y encuestas al usuario y a expertos. 
En base a estos resultados se gene-
ró un mapa de interacciones críticas, 
donde se destacan los puntos clave 
para los que la herramienta debiese 
brindar ciertas pautas y soluciones. 

En tercer lugar, el “Desarrollar” se 
refiere el proceso iterativo de crea-
ción y validación, donde se crean 
prototipos, se testean y se analizan 
los resultados para luego re-dise-
ñar, generándose así un ciclo donde 
se repiten estos pasos hasta final-
mente llegar a un prototipo final. A 
lo largo del proceso de Título, se es-
tablecieron contactos con expertas 
en el área de género y educación, 
con quienes se elaboró en conjunto 
el contenido de la solución a diseñar, 
testeando con ellas la veracidad, 
importancia y jerarquización de la 

información, hasta llegar a un pro-
totipo final que fue posteriormente 
testeada con usuarias para verificar 
su cumplimiento de objetivos y que 
efectivamente brindara conoci-
mientos nuevos para lograr educar 
de manera no sexista.

Como ya se mencionó, debido al 
contexto actual de pandemia, se de-
bió buscar una metodología de vali-
dación adaptable al contexto remo-
to, con prototipos y testeos digitales.

Por último, la etapa de “Evaluar” 
hace alusión a la implementación, 
donde la solución se pone en mar-
cha. Debido a que el integrar esta 
herramienta en la malla curricular 
de un curso universitario no es via-
ble, sobretodo en la situación de 
clases online, se implementó la so-
lución en un contexto similar con 
usuarios reales, evaluando luego la 
efectividad de la Guía y su potencial 
de implementación, a través de una 
encuesta que me brindó datos cuan-
titativos respecto al grado de éxito 
obtenido con los y las participantes.

respaldado por una entrevista a 
una Psicóloga Infanto-juvenil de la 
Universidad de Los Andes. Frente 
a este descubrimiento, se decidió 
entrevistar a actuales docentes de 
educación básica, para lograr com-
prender el por qué no implementan 
una educación no sexista y detectar 
el mayor punto de quiebre donde se 
genera la carencia de herramientas. 
Es aquí donde se llegó a la brecha 
existente de la falta de formación 
desde la base universitaria, por lo 
que, el siguiente paso a seguir fue 
realizar entrevistas a estudiantes 
de Pedagogía en Educación Básica, 
para confirmar lo percibido ante-
riormente. Es aquí donde se define 
el usuario y la problemática, para 
luego hacer una búsqueda de an-
tecedentes y referentes en el área, 
que posean atributos que se alineen 
con ciertas características del pro-
yecto.

La segunda fase es “Definir”, donde 
se ahonda en la problemática y las 
interacciones del usuario. Para ello 
se realizó una segunda revisión de 
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Figura 03 - Metodología (Elaboración propia). En base a las cuatro fases del modelo “Double Diamond”. (Design Council, 2015). 
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Interacciones Críticas

Antes de comenzar a desarrollar 
la herramienta, fue necesaria una 
ardua investigación previa en tor-
no a la Perspectiva de Género y a 
la Educación No Sexista. Al ser un 
tema complejo y amplio de abor-
dar, se debió dividir el proceso en 
etapas, donde se necesitó, en pri-
mera instancia, detectar las inte-
racciones críticas que se generan 
dentro del contexto escolar que 
evidencian y perpetúan el sexismo 
en la educación, pues son para es-
tas prácticas para las que poste-
riormente se buscarán, en conjunto 
con socios claves y expertos, solu-
ciones a través de pautas especí-
ficas y recomendaciones a seguir, 
determinando así el contenido de la 
herramienta a diseñar.

El siguiente mapa (figura 03) pre-
tende mostrar la influencia del se-
xismo en el proceso formativo de 
niños y niñas, desde su primera 
exposición a estas prácticas en su 

entorno cercano, hasta la educa-
ción formal. Es importante recal-
car que todas estas interacciones 
se encuentran enfrascadas dentro 
de una sociedad patriarcalmente 
organizada, condicionada por el 
sexismo, donde existen agentes 
exógenos que también inciden en el 
aprendizaje y la internalización de 
estos mensajes en las personas, a 
través de los medios de comunica-
ción, publicidad, entre otros.

Se divide el proceso de aprendizaje 
en tres puntos clave, el primer en-
cuentro con enseñanzas sexistas, la 
educación formal y luego la inter-
nalización de lo aprendido, donde 
se enumeran los efectos que estas 
prácticas generan en los alumnos. 
Se destaca el contexto de la educa-
ción formal y se detallan los aspec-
tos dentro de esta que perpetúan 
las diferencias y los roles de género, 
pues es dentro de este ámbito que 
se desarrolla el proyecto. 

Dentro de las interacciones detec-
tadas se encuentra el rol del pro-
fesorado en la transmisión de ele-
mentos sexistas, la cual se recalca 
como importante pues es el punto 
clave desde donde se puede gene-
rar un cambio. Es aquí desde don-
de nace la oportunidad de diseño. 
Las otras situaciones destacadas 
son las que se tomarán como base 
para elaborar el contenido de la so-
lución propuesta.
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Figura 04 - Mapa de interacciones críticas (Elaboración propia en base a literatura). 2021.
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Proceso de co-creación

Tras detectar las variadas formas 
en que se presenta el sexismo en 
el ámbito educativo, lo que sería el 
contenido guía que luego poseería la 
herramienta, se estableció contacto 
con expertas en temas de género 
y educación no sexista. Esto con el 
fin de poder definir, en conjunto con 
ellas, prácticas y mecanismos para 
combatir estas situaciones que fue-
ran respaldados, efectivos y aplica-
bles en el contexto escolar chileno. 

El primer paso para este trabajo 
colaborativo fue la búsqueda de in-
teresados/as en participar, por lo 
que se enviaron correos electróni-
cos a varios/as profesionales reco-
nocidos/as. Se escribió en primer 
lugar a varios co-autores del libro 
de Educación No Sexista de la Red 
Chilena contra la Violencia hacia las 

Mujeres, que ha servido como un 
gran referente, de lo que se obtuvo 
dos respuestas de expertas intere-
sadas en participar, Ximena Azúa 
y Luna Follegati, de las cuales esta 
última me envió el contacto de una 
de sus colegas que también se inte-
resó en el proyecto, Valentina Errá-
zuriz. Además se contactó a varias 
fundaciones que tratan temas de 
la equidad de género, de lo que se 
obtuvo una respuesta de Valeria 
Breull, parte del equipo de la Fun-
dación Niñas Valientes.

Una vez establecidos estos con-
tactos, continuó un proceso muy 
fructífero de intercambio de ideas 
e información, y a partir de ello, su-
mado con estudios y literatura, se 
comenzó la redacción de la Guía.

Para comprobar la veracidad de lo 
que se estaba escribiendo y verifi-
car que las praxis descritas fueran 
aplicables en la realidad educativa 
nacional, se fueron creando “pro-
totipos” de información. Los cuales 
eran corregidos junto con las ex-
pertas, generándose una instan-
cia iterativa colaborativa, donde 
luego se tomaba en cuenta el fee-
dback para corregir y re-ordenar 
el contenido, generando un nuevo 
prototipo y una nueva instancia de 
corrección, hasta llegar a una he-
rramienta final validada por las ex-
pertas, lista para su testeo con los/
as usuarios/as.
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Testeos e iteraciones

A lo largo del proceso de desarrollo 
de la herramienta, en conjunto con 
las expertas se fueron corrigiendo 
cosas importantes del contenido, ya 
sea en términos de la información 
misma, redacción, jerarquización u 
orden de la materia.

Resultados:

El contenido de la guía se encontraba escrito de manera bi-
naria, dejando de lado experiencias de minorías que no cali-
fican en la heteronorma.

1.

Redacción no binaria ni heteronormada, dando espa-
cio y visibilizando a cualquier otro tipo de minorías.

El lenguaje utilizado en ciertas partes de la guía resultaba 
muy tajante, responsabilizando mucho a la acción docente.2.

Se suavizó el lenguaje, matizando algunas expresiones 
y se escribió de una manera que fuera mejor recibida 
por parte del profesorado.

Inclusión de una nueva sección al final del Manual con he-
rramientas y páginas web donde los docentes pueden con-
seguir más información o material respecto al tema.

3.

La primera instancia de trabajo co-
laborativo consistió en presentar-
les un primer borrador, el cual fue 
enviado vía mail, donde las expertas 
agregaron comentarios al documen-
to y también hicieron sugerencias 
para mejorar. Y, de este feedback 
obtenido se observaron algunas te-
máticas importantes a mejorar para 
el rediseño.

I.

Arreglos de redacción y correcciones pequeñas de algunas 
situaciones descritas, además de la inclusión de otras.4.
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Resultados:

La guía se encontraba dividida en dos capítulos: el lenguaje 
no sexista, y todas las demás prácticas en otro capítulo.1.

Re-organización de los contenidos de la guía en 3 ca-
pítulos en torno a tres aspectos clave de la enseñanza 
escolar: el currículum, las metodologías de enseñanza 
y los actores no humanos. El propósito de esta división 
es ser lo más compatible posible con la organización y 
práctica docente, de manera que lo expuesto en el do-
cumento sea aplicable en el ámbito educativo.

Antes en el capítulo de lenguaje se evitaba por completo el 
nuevo lenguaje inclusivo que reemplaza ciertas vocales por 
la “e” o “x”.

2.

Mencionar y explicar este nuevo lenguaje, dejando en 
claro que su aplicación es difícil pero importante men-
cionar para una mayor inclusión de minorías.

Últimos arreglos en términos de redacción y la inclusión o 
mejora de ciertas praxis.3.

Tras esta primera iteración, se rea-
lizó una segunda instancia de co-
rrección vía Zoom en conjunto con 
Valentina Errázuriz, experta en 
perspectiva de género que además 
es profesora, por lo que brindó una 
perspectiva desde esa área, ayu-
dando a que la Guía coincidiera en 
términos de orden y contenido con 
el público objetivo, siendo lo más 
amigable posible para profesores 
en formación.

II.
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Imagen 08. Instancia colaborativa con Valentina Errázuriz, 2021..
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Finalmente, se llegó a un último pro-
totipo de contenido, el cual fue va-
lidado con las expertas a través de 
una encuesta en Google Forms para 
obtener datos cuantitativos. Ade-
más se estableció el contacto con 
una nueva profesional en el tema 

Figura 05 - Resumen encuesta de validación a expertas. (Elaboración propia). 2021.

de género y parte de la REDOFEM, 
Daniela Luque, quien sirvió como 
una nueva perspectiva externa a 
todo el desarrollo del proyecto, ayu-
dando también a la validación del 
resultado.
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De estos resultados se puede con-
cluir que el contenido de la he-
rramienta se encuentra validado, 
donde el 100% de las expertas se 
encuentran de acuerdo en que el 
contenido de la guía es un aporte 
a que futuros/as docentes sepan 
cómo educar de manera no sexis-
ta; el 100% cree que la información 
contenida dentro de este primer 
prototipo es suficiente para generar 
una base de conocimientos sólida 
sobre educación no sexista en futu-
ros/as profesores/as y el 100% está 
de acuerdo en que la extensión de la 
guía es un aporte para el fácil apren-
dizaje de futuros docentes. 

Es importante recalcar que las ex-
pertas estuvieron de acuerdo en 
que la guía sirve como un material 
inicial, brindando una buena base 

teórica, pero, debido a la dificultad 
de abordar todas las formas o meca-
nismos de implementar una educa-
ción no sexista, la totalidad de ellas 
estuvo de acuerdo en que el manual 
no logra abordar todas las situacio-
nes en que se puede presentar el se-
xismo en la educación, por lo que se 
decidió poner el nombre de “Prime-
ra Guía”, dejando en evidencia que 
sirve como una herramienta intro-
ductoria que podría posteriormente 
ampliarse o ser una serie.

Entonces, una vez comprobado que 
la información contenida en la Guía 
es correcta y se encuentra aproba-
da por profesionales, continuó el 
proceso de diseño gráfico de la he-
rramienta, para poder luego ser tes-
teada con los usuarios. 

“El manual está muy bueno pero se debe considerar lo difícil que es que 
docentes estén 100% preparadxs para educar desde la equidad de 

género y manejar adecuadamente todas las situaciones. Para eso además, 
se requiere de un contexto institucional que permita este tipo de educación, 

de el espacio para que docentes se formen constantemente y les apoye en 
sus estrategias pedagógicas.”

- Valeria Breull

- Luna Follegati

“Creo que es un material “inicial”, por lo tanto pondría como título “primera 
guía o manual”, dando cuenta que puede seguir ampliándose o ser una serie. 

Sino puede quedar la sensación que esas son todas las formas o mecanis-
mos de implementar una educación no sexista.”

- Daniela Luque

“La información es clara, y es una buena introducción a algunas prácti-
cas concretas de educación no sexista. Es algo inicial para introducirse al 

tema. Me parece bueno como parte de un material para estudiantes que 
ingresan a pedagogía:” 
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TESTEO Nº1:

En una primera instancia se proba-
ron distintas maneras de graficar 
la información, donde a 3 usuarias 
distintas, actuales estudiantes de 
Pedagogía, se le presentaron 2 pro-
puestas de gráfica y 2 paletas de co-
lores distintas.

Propuestas de diagramación:

Opción 1

Opción 2

Las 3 usuarias escogieron la opción 
2 porque lo encontraron “más orde-
nado”, “más fácil de leer”, “más fluido 
y no tan dividido”.
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Propuestas de paleta de colores:

Opción 2

Opción 1 

En cuanto a la paleta de colores, se 
escogió la primera, pues la segunda 
a las usuarias les hacía alusión a la 
división entre mujeres y hombres, 
debido a que poseía el color azul y 
rosado, que es lo opuesto a lo que 
busca la Guía. Además de que la otra 
es más llamativa debido al uso del 
amarillo en contraste con el negro.



47

TESTEO Nº2:

Tras los resultados del testeo ante-
rior, se diseñó el resultado de la guía 
final. La cual fue luego testeada con 
12 estudiantes de Pedagogía. Esto 
se hizo a través de Google Forms 
para obtener resultados cuantitati-
vos del cumplimiento de objetivos 
de la herramienta.

Para comprobar que la guía efecti-
vamente generara conocimientos 
nuevos, se llenó primero un for-
mulario inicial para diagnosticar el 
conocimiento basal que poseían las 
participantes en torno a la educa-
ción no sexista. 

De este diagnóstico, se pudo obser-
var que, a pesar de que el 100% de 
las encuestadas considera impor-
tante que se instaure una educación 
no sexista en nuestro país, la mayo-
ría no se siente preparada para edu-
car de esta manera (ver figura 06).

Figura 06 - Resumen encuesta de diagnóstico a usuarios. (Elaboración propia). 2021.

Es luego de estos resultados obteni-
dos que se pudo corroborar el cum-
plimiento de los objetivos, donde las 
encuestadas, tras leer la Guía logra-
ron adquirir nuevos conocimientos 
clave (ver figura 07), efectivamen-
te habilitándolas para en un futuro 
educar de manera más equitativa.
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Figura 07 - Resumen encuesta de testeo a usuarios. (Elaboración propia). 2021.
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Resultado final
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Luego de este proceso iterativo de 
rediseños, es que se logró llegar a 
un producto final que se muestra a 
continuación:

Colores llamativos que hacen alu-
sión a un tema de contingencia.

Resaltado de palabras importantes 
para guiar la lectura y una más fácil 
retención de ideas centrales.

Utilización de blancos para dividir 
ideas y hacer la lectura más amena.

División de la información en punteo 
para que sea más dinámico de leer y 
resulte eficaz la posterior búsqueda 
de contenido.

Vsualizaciones
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Es importante mencionar que la herramienta se encuentra 
en formato digital para un fácil acceso, siendo 100% porta-
ble y evitando gastos extras de impresión. Además, de esta 
manera su diseminación puede ser masiva, llegando ojalá a 
un mayor número de personas.

Ilustraciones de elaboración perso-
nal para apoyar la lectura y suavizar 
el contenido.

Extensión precisa, corta y sencilla para una lec-
tura rápida y fácil de comprender, adecuándose 
a la situación docente. 
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Implementación

Tras finalizar la Primera guía para 
futur@s docentes para educar de ma-
nera no sexista, la Fundación Niñas 
Valientes se puso en contacto, de-
mostrando interés por el producto 
final para utilizarlo como material 
de apoyo en uno de sus cursos onli-
ne de Educación No Sexista, siendo 
también distribuida como recurso 
para quienes participaron de la se-
sión. 

Debido a la dificultad de introducir 
una nueva herramienta aún en eta-
pa de validación dentro del currículo 
de una carrera universitaria, espe-
cialmente en el contexto de clases 
online, es que se utilizó esta instan-
cia como símil, donde se pudo poner 
a prueba la solución en un contex-

to real similar con usuarios reales, 
comprobando el funcionamiento de 
la Guía y evaluando su potencial de 
implementación. 

Para demostrar lo anterior se aplicó 
también una encuesta de percep-
ción a todos/as los/as participantes, 
recolectando información cuantita-
tiva que acredita que la solución es 
efectiva y cumple su objetivo.
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Figura 08 - Resumen encuesta a participantes del curso de Educación No Sexista de la Fundación Niñas Valientes. (Elaboración propia). 2021.



55

Rol del diseño
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Es importante comprender el pre-
sente proyecto como un aporte des-
de el Diseño según la perspectiva del 
Research Design and Development. 
Este es definido como una investi-
gación conduciendo el desarrollo de 
un proyecto, ya sea producto, pro-
grama o servicio con el propósito de 
mejorar algo en el contexto de una 
problemática previamente detecta-
da. Por lo tanto, el diseño funciona 
como una especie de “puente” que 
logra unir la teoría con la práctica, 
donde se logra detectar una nece-
sidad, para luego investigar y final-
mente diseñar una solución que lo-
gre solucionar aquel problema. (Ellis 
& Levy, 2010). 

El identificar un problema como 
motivación para desarrollar un pro-
yecto es el primer paso de la teoría 
Design and Development Research. 
Por lo que todo proyecto abordado 
desde esta perspectiva del diseño es 
Problem Driven: impulsado por una 
problemática.

Es por esto que la revisión de litera-
tura es vital para este tipo de diseño, 
pues la base teórica es el pilar funda-
mental para luego tomar decisiones 
de diseño pertinentes y acertadas. 
(Ellis & Levy, 2010).

Este tipo de proceso concuerda con 
la manera en la cual fue desarrollado 
el presente proyecto, pues las refe-
rencias bibliográficas, estudios y co-
nocimientos de expertos fueron ba-
ses necesarias para llegar finalmente 
al resultado final, donde todo lo an-
terior debió converger para poder 
diseñar una herramienta efectiva. 

El rol del diseñador en este caso con-
cuerda con lo impartido en la escuela 
desde el primer año de universidad, 
donde se expone que el diseño es 
una profesión interdisciplinaria, tra-
bajando en base a conocimientos y 
opiniones de expertos para lograr 
reunir toda esta información y pre-
sentarla en un producto final perti-
nente.

Es por esto que el presente proyecto 
concuerda con un proyecto de título 
de la carrera de Diseño, pues consis-
tió en un trabajo colaborativo, donde 
el fin consistió en elaborar una única 
solución a un problema que todo/as 
los y las participantes consideraron 
de gran importancia e interés. Aquí 
el diseñador fue quien cumplió el rol 
de reunir lo necesario para elaborar 
tal herramienta, siendo el puente en-
tre lo teórico y la práctica.

Proyecto Problem Driven
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Implementación y 
proyecciones
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Estrategia de implementación

Actualmente, el material se encuen-
tra en una etapa de implementación 
inicial en conjunto con la Fundación 
Niñas Valientes, utilizando la Guía 
como material de apoyo en un cur-
so de Educación No Sexista y siendo 
distribuida como recurso a todos/as 
quienes formaron parte de la sesión.

La idea es continuar con estas 
instancias iniciales de prueba, im-
plementando la herramienta en 
distintos cursos y con distintos/as 
participantes. Esto con el fin de ter-
minar de validar el cumplimiento de 
objetivos de la Guía o para un posi-
ble rediseño y mejora de esta.

Luego, una vez finalizada la valida-
ción y poseer un producto termina-
do, se pretende ponerse en contac-
to con la facultad de Educación de 

algunas universidades y los agentes 
clave implicados, para ver la posibili-
dad de implementar la herramienta 
en el currículo universitario de la ca-
rrera de Pedagogía, en algún ramo 
que trate temáticas como la diversi-
dad, inclusión, género o símiles, don-
de el Manual puede servir como un 
material de apoyo útil e importante 
para quien dicte el curso, además de 
ofrecerlo para su distribución entre 
todos/as los y las estudiantes. Esto 
con el fin de poder completar el ci-
clo y finalidad del proyecto, pudien-
do impactar realmente en el usuario 
y contexto primeramente definido, 
generando un mayor impacto.

Es por lo anterior que la estrategia 
de implementación descrita a conti-
nuación es de carácter proyectual.



59

Financiamiento

Es importante mencionar que la fi-
nalidad del presente proyecto tiene 
un carácter social, pues su objetivo 
es generar una transformación cul-
tural, por lo que no posee una fuen-
te de ingresos clara. Es por ello que 
depender de la relación con funda-
ciones, organizaciones y expertos/
as es clave para el desarrollo de la 
herramienta y su implementación. 
Pero, de todas formas existe la posi-
bilidad de postular a fondos concur-
sables que tratan temas de equidad 
de género para impulsar la solución 
propuesta y poder retribuir de ma-
nera económica el diseño de la he-
rramienta y la ayuda de profesiona-
les. Los fondos investigados son los 
siguientes:

Fondo de la Equidad de Género (FEG):

Fondo concursable del Estado con un subsidio entre $1.000.000 y 
$5.000.000 que tiene por objetivo contribuir al financiamiento de proyectos 
en el área de educación y difusión en el marco de la equidad de género y los 
derechos humanos de las mujeres. 

https://www.fondos.gob.cl/ficha/snmeg/equidad-de-genero/

Mujeres por la Equidad:

Fondo concursable de la Organización ComunidadMujer que tiene como 
fin el apoyar 10 proyectos anuales, liderados por mujeres que aporten en el 
avance hacia la igualdad de género y el empoderamiento de niñas, aportando 
a la construcción de una sociedad más inclusiva e igualitaria. 

https://www.comunidadmujer.cl/liderazgo/premio-comunidadmujer/ 
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Proyecciones

Como proyecciones del proyecto, 
se pretende ampliar los contenidos 
de la herramienta para que esta 
pase de ser una “Primera Guía”, que 
funciona como una base de conoci-
mientos, a un Manual completo, que 
contenga un espectro mayor de si-
tuaciones y mecanismos para imple-
mentar una educación no sexista. Se 
podría incluir, por ejemplo, nuevas 
estrategias pedagógicas desde la 
perspectiva de una educación se-
xual integral, educación socioemo-
cional, la formación ciudadana, etc. 

Esto puede sino, transformarse 
también en una serie de varios to-
mos, los cuales podrían ser divididos 
por temática o nivel de profundiza-
ción. Siendo la Primera Guía el prin-
cipio para introducirse en el tema.

Por otro lado, se podría colaborar 
con Organizaciones que se dedi-
quen a tratar el tema del género y 
la educación no sexista, como la RE-
DOFEM, Fundación Niñas Valien-
tes, Red Chilena contra la Violencia 
hacia las Mujeres, Fundación Honra, 

entre otras. Y, de igual forma como 
se hizo en el proceso de implemen-
tación del proyecto con la Funda-
ción Niñas Valientes, generar una 
alianza para que esta guía pueda ser 
utilizada como material de apoyo en 
los cursos, talleres o seminarios im-
partidos por aquellas entidades o 
incluso que se encuentre publicado 
como recurso en las respectivas bi-
bliotecas de sus páginas web. 

Sumado a esto, y una ambición per-
sonal y a más largo plazo, sería la 
integración de esta herramienta 
dentro de la malla curricular de to-
das las universidades que impartan 
carreras del área de la educación, 
como Pedagogía y Párvulo. Para 
que, de esta manera, se convierta 
en una herramienta de uso masivo, 
logrando acercarse a una sistemati-
zación de la educación no sexista en 
nuestro país.
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CANVAS

Es importante comprender que este 
proyecto fue pensado con fines de 
generar un impacto social, donde la 
Guía no pretende ser comercializa-
da, por lo tanto, no sigue la misma 
estructura que los modelos de nego-
cios tradicionales. Por lo que se uti-
liza un modelo llamado “Social Lean 
Canvas”, adaptado del original Mo-
delo Canvas, para poder ser utiliza-
do en proyectos de carácter social. 
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La educación chilena se ve 
condicionada por el sexismo, 
afectando de manera nega-
tiva en el desarrollo identi-
tario de las personas. Aquí 
los y las docentes juegan un 
rol importante a la hora de 
transmitir y reproducir di-
chas prácticas en el aula. Esto 
debido a que existe una falta 
de formación de estos fu-
turos profesionales, pues la 
malla curricular universitaria 
no logra abordar el tema de 
cómo educar en la equidad 
de género de manera íntegra.

Brindar una herramienta 
educativa que posea guías 
claras y concisas que el usua-
rio sepa luego implementar 
en la sala de clases. Donde, 
desde la formación práctica 
se logra habilitar a próximos 
docentes, otorgándoles re-
glas y pautas específicas que 
se puedan incorporar en un 
contexto real.

El proyecto se inserta en el 
contexto de la formación ini-
cial docente, el cual ha sido 
poco explorado nacionalmen-
te en términos de educación 
no sexista y perspectiva de 
género. Además, se diferencia 
siendo una Primera Guía de 
una extensión suficiente para 
una fácil lectura y acceso.

1. Estudiantes de Pedagogía 
en Educación Básica.                                 

2. Expositores en cursos so-
bre Educación No Sexista 
o profesionales en género 
que requieran de un mate-
rial de apoyo.

Herramienta educativa para 
estudiantes de Pedagogía en 
Educación Básica que permi-
te la implementación de una 
educación no sexista y con 
paridad de género.

Disposición de fundaciones y 
socios clave.

Fundaciones, facultades de 
Educación de Universidades 
y cursos/talleres.

Integrar la perspectiva de género en la formación inicial docente para capacitarlos/
las en la educación no sexista

Generar espacios educativos más equitativos, que permitan la igualdad de oportu-
nidad para todos y todas.

Diseñador/a del documento y expertos/as en género y educación para desarrollar 
el contenido

Fondos concursables, como el de la Equidad de Género del Estado o de otras orga-
nizaciones como Comunidad Mujer, Ministerio de la Mujer, etc.

Figura 09 - Social Lean Canvas. (Elaboración propia). 2021.
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Conclusiones del proyecto

La Primera Guía para futur@s docen-
tes para educar de manera no sexista 
fue creada a partir de una proble-
mática importante no solo a nivel 
nacional, sino que mundial, como lo 
es la sociedad patriarcal y las nor-
mas de género que rigen nuestra 
cultura, donde la educación formal 
juega un papel fundamental a la hora 
de transmitir enseñanzas y prácticas 
sexistas. Esto puede afectar de ma-
nera negativa al desarrollo del indi-
viduo, pues genera una diferencia de 
oportunidades entre mujeres, hom-
bres, y personas que no califican en 
la heteronorma binaria. Es por ello 
que es importante instaurar una 
educación no sexista, donde la for-
mación del profesorado juega un rol 
clave para que en un futuro sean un 
aporte en eliminar estas desigualda-
des, siendo el inicio hacia una trans-
formación. Por esto es que se decide 

enmarcar el proyecto en el ámbito 
de la formación pedagógica, pre-
tendiendo ser una herramienta que 
brinde las bases de conocimientos 
necesarias para que docentes sepan 
educar en la equidad de género.

Durante el desarrollo del presente 
proyecto se fueron de a poco logran-
do los objetivos, donde los usuarios 
con los cuales se testeó lograron ad-
quirir efectivamente conocimientos 
nuevos desde la perspectiva de gé-
nero y la educación no sexista. Por 
otro lado, se obtuvo un resultado 
inesperado pero muy positivo, don-
de la Fundación Niñas Valientes de-
mostró interés en la Guía y decidió 
implementarla en unos de sus cur-
sos de Educación No Sexista para 
compartirla con los/as trabajadores/
as de la educación que asistieron.
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Este proyecto toca una fibra muy 
importante personalmente, como 
lo es el feminismo y la lucha por la 
equidad de género. A lo largo de este 
proceso he tenido la oportunidad de 
profundizar en estos conocimientos 
y entablar nuevos contactos dentro 
de este mundo, de donde surgieron 
intercambios y conversaciones muy 
interesantes y fructíferas que he 
agradecido y valorado profunda-
mente. Es por esto que el desarrollo 
de la Guía se realizó con verdade-
ra motivación, pues la finalidad del 
proyecto se alinea perfectamente 
con mis intereses personales. Por 
lo tanto, cuando la Fundación Niñas 
Valientes mostró interés en usar 
este Manual en un contexto real, 
fue muy emocionante, pues es muy 
gratificante el saber que mi proyecto 
puede realmente generar un impac-
to social, por más pequeño que sea, 

hacia una transformación por un fu-
turo más equitativo.

A pesar de que el introducirme en 
este tema fue un gran desafío, pues 
es una materia complicada de abor-
dar, estos 5 años de carrera me brin-
daron las herramientas necesarias 
para lograr superar los obstáculos 
que se me iban presentando y poder 
desarrollar este proyecto. A veces 
es inevitable dudar de las capacida-
des personales, pero luego de este 
proceso me quedo con la certeza de 
que la universidad me ha brindado 
una base sólida de conocimientos y 
experiencias que me han preparado 
para desenvolverme como diseña-
dora, capacitada para incorporarse 
al mundo laboral.

Conclusiones personales
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Perfiles expertas consultadas

Valentina Errázuriz
Investigadora asociada del Centro de Estudios Avanzados sobre Justicia 
Educacional (CJE) de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Profesora de Historia y Ciencias Sociales con Máster y PhD en Educación en 
Ciencias Sociales en la Universidad de Columbia en Nueva York 
Estudios en feminismo y educación no sexista, con varias publicaciones en 
torno a estos temas.

Ximena Azúa
Académica de la Universidad de Chile, doctorada en literatura. Especialista 
en educación y género, con proyectos de investigación y publicaciones en 
torno al sexismo en la educación y el papel de la lectura en la conformación 
de subjetividad.

Luna Follegati
Investigadora Postdoctoral asociada al Centro de Políticas y Prácticas en 
Educación de la UC (CEPPE UC). 
Académica de la Universidad de Santiago de Chile y del Magíster en Estu-
dios de Género y Cultura, de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
Chile. Doctora en Filosofía Política y Magíster en Comunicación Política de la 
Universidad de Chile. Teórica feminista y experta en género.

Valeria Breull
Psicóloga educacional, diplomada en convivencia escolar y magistrada en 
Investigación en Educación. Experiencia laboral en procesos de transforma-
ción de comunidades educativas desde una perspectiva de género e inclu-
sión. Parte del equipo de la Fundación Niñas Valientes.

Daniela Luque
Profesora de Historia, parte de la REDOFEM (Red Docente Feminista) y 
académica en Educación de la Universidad Católica. Estudiante actual de 
Doctorado en la misma facultad. 
Actualmente se encuentra liderando un pequeño proyecto para monito-
rear oportunidades de aprendizaje con enfoque de género en la formación 
inicial docente.
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(Martínez & Ramírez, 2017, p.88-89.)

“La escuela es un espacio excepcional para 
favorecer procesos de emancipación y 

transformación, pero sin una formación del 
profesorado crítica y reflexiva, existe el peligro 

de que se sigan perpetuando los mecanismos de 
reproducción del sistema hetero-patriarcal.” 

Imagen 09. Marcha 8M. Esperanza Schmidt, 2020.
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