
Resumen

El proceso de crecimiento universitario de la Educación Física en Argentina 
y Brasil se encuentra articulado a la construcción de conocimiento, a la in-
corporación de prácticas de investigación científica asociadas a las univer-
sidades y a organismos especializados. Aunque la investigación científica 
en ambos países presenta rasgos diferenciales, comparten la tendencia a 
invisibilizar a las mujeres investigadoras. Con el objetivo de conocer y com-
prender la participación de mujeres en educación física en universidades 
de Argentina y Brasil, este artículo explicita el mecanismo de identificación 
de las investigadoras científicas reconocidas a partir de la década del 70 en 
ambos países. Se trata de un estudio comparativo a partir de entrevistas de 
historia oral. En este artículo se comparte el procedimiento de identificación 
de los casos a estudiar, y profundización en lectura sobre género y confi-
guraciones de la construcción científica del área a fin de identificar tópicos 
organizadores de las entrevistas. Los principales hallazgos se resumen en la 
colocación del tema de género en una comunidad de conocimiento con 
dominancia masculina, el reconocimiento de los procesos institucionales y 
nacionales que hacen posible reconocer los casos a entrevistar y el avance 
en la lectura de textos especializados que permiten identificar las categorías 
de búsqueda. Enfrentamos diversos desafíos entre ellos: la ausencia de re-
gistros del material histórico, retorno de las instituciones, el acceso a datos 
actualizados de las docentes jubiladas, entre otros. 
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Abstract 

The process of university growth of Physical Education in Argentina and Brazil is linked to the con-
struc-tion of knowledge and the incorporation of research practices associated with universities 
and specialized organizations. Although scientific research in both countries presents different fea-
tures, they share the tendency to make invisible women researchers. With the objective of knowing 
and understanding the participation of women in physical education in universities in Argentina and 
Brazil, this article explains the identification mechanism of scientific researchers recognized since 
the 1970s in both countries. This is a comparative study based on oral history interviews. This article 
shares the procedure for identifying the cases to be studied, and further reading about gender and 
configurations of the scientific construction of the area in order to identify organizing topics for the 
interviews. The main findings are summarized in the placement of the gender issue in a knowledge 
community with male dominance, the recognition of the institutional and national processes that 
make it possible to recognize the cases to be interviewed, and the progress in reading specialized 
texts that allow identifying the search categories. We overcame by delving into reading about gen-
der and configurations of the scientific construction of the area was deepened in order to identify 
topics for the interviews with these women.

Keywords: university physical education, identification, women.

Introducción

Este escrito se inspira en una investigación que 
fuera formulada interinstitucionalmente en la or-
ganización de las tareas incluidas en el protocolo 
de trabajo conjunto entre profesionales de Educa-
ción Física que se despliega del convenio entre las 
dos universidades: Universidade Federal do Espirito 
Santo (UFES) y Universidad Nacional de Río Cuarto 
(UNRC). Esta vinculación interinstitucional repre-
senta la continuidad del proyecto Educación Física, 
Educación del cuerpo en las universidades latinoa-
mericanas aprobado y financiado por el Programa 
Redes del Núcleo de Estudios e Investigaciones en 
Educación Superior (NEIES) del Ministerio de Cien-
cia y Tecnología de la República Argentina (2016-
2018), con la finalidad de potenciar nuestras posi-
bilidades de realizar investigaciones en red.

“Mujeres de la Educación Física Argentina y Bra-
silera” es una investigación que pretende iden-
tificar las mujeres que construyeron/construyen 

ciencia y conocimiento en un campo disciplinar 
signado por el predominio masculino en el circui-
to académico y en el profesional1. 

Articulamos nuestra intención a una demanda de 
agenda de investigación internacional que busca 
visibilizar e identificar las niñas, jóvenes y muje-
res científicas e investigadores que luchan por la 
igualdad de género y ejercen su profesión en el 
ámbito académico, derrumbando la vinculación 
de la ciencia del juego y el deporte con la mascu-
linidad (ONU Mujeres, 2022). 

La UNESCO (2019) estima que un 29% del total de 
los profesionales que trabajan en investigación 
son mujeres, en Latinoamérica representan el 
45%. Entre los países latinoamericanos, Argentina 
y Brasil se destacan en los primeros lugares, ele-
vando el porcentaje de participación femenina 
en la investigación a más del 50%. 

1. Este proyecto cuenta con la participación de las profesoras Ileana Wenetz, Mariana Zuaneti Martins y Christiane G. Macedo de Brasil y de los profesores Ivana Rivero y 
Manuel Barcelona de Argentina.
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Edelsztein et al. (2021) presentaron un levanta-
miento de citar mujeres que fueran cientistas. Evi-
denciaron que más del 70% de los entrevistados/
as consiguieron destacar 2 científicas argentinas. 
Identificamos aquí, como género opera como un 
marcador de invisibilidad.

Al mismo tiempo, la investigación “Androcentris-
mo en el campo científico: un estudio de caso del 
sistema brasileño de posgrado, ciencia y tecno-
logía en Brasil” mostró que, a lo largo de su carre-
ra científica, las mujeres pierden espacio en Brasil. 
Allí, las mujeres representan el 58% de los beca-
rios de CAPES en Brasil, el 48% en el exterior, el 38% 
en la coordinación de grupos de investigación, el 
25% de los bolsistas del Consejo Nacional de De-
sarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) y solo el 
7% de los más altos cargos en el comité de selec-
ción de la Academia Brasileña de Ciencias (ABC). 
Así, el estudio demuestra la tendencia al deterioro 
de la carrera científica de las mujeres.

Estos datos inspiraron preguntas como: ¿qué 
ocurre con las mujeres que hicieron aportes en la 
Educación Física en Argentina y en Brasil?, ¿cuá-
les fueron sus contribuciones?, ¿qué dificultades 
encontraron en carrera científica?, ¿cómo las sor-
tearon?, ¿cuáles persisten?, ¿qué mensaje dejan 
a las nuevas generaciones?

Educación Física y ciencia

El pronunciarse desde un área disciplinar conoci-
da como práctica docente en la sociedad, pero 
haciéndose en el campo académico, nos lleva a 
resaltar un dato: las mujeres son mayoría en to-
dos los niveles de la estructuración de la orga-
nización científica y educacional. Nos olvidamos 
de cómo el género constituye también nuestras 
concepciones, nuestra cultura y espacios de for-
mación. 

Entendemos, en ese contexto, que el género 
engloba procesos de construcción social que 
suceden a lo largo de la vida de los sujetos, en 
interacción con diversas circunstancias en que 
se aprende a ser hombres y mujeres de un de-
terminado modo. Dichos aprendizajes, que in-

cluyen dimensiones sociales y culturales, pasan 
también por el cuerpo y por nuestras institucio-
nes. 

Así, es factible reconocer discursos caracteriza-
dos como naturales, neutros y hegemónicos que 
operan en la construcción del sujeto configurán-
dose a través de procesos sociales e históricos. 
Esa construcción actúa por medio de una red do-
minante, una tecnología de dominación en que 
se establece lo que precisa ser dominado, con-
trolado y normatizado (Foucault, 2002a, 2002b). 
En el universo intelectual, caracterizado por ca-
pitalizar el poder de nombrar, la lucha se da en el 
plano discursivo. 

Se sabe que la modernidad evidenció que el co-
nocimiento se relaciona estructuralmente con el 
poder, sin embargo, distintos autores abordan 
la relación de diferente modo. Freud, Nietsche y 
Marx, conocidos como los maestros de la sospe-
cha (Ricoeur, 1994) entienden que el conocimien-
to se vuelve legítimo a partir del consenso que 
surge de entre una multiplicidad de tensiones 
entre intereses de distinto tipo. No ajeno a esta 
particularidad, el mundo académico se ve con-
dicionado por no solo por luchas de poder, sino 
por cuestiones de género. De hecho, los contextos 
condicionan las concepciones que de sí mismas 
construyen las mujeres y dan sentido a las ma-
neras en que se desenvuelve su forma de vida 
familiar y profesional (Barrancos, 2017). En sus na-
rrativas es factible recrear las ideas que vienen 
‘del lado de afuera’ (Deleuze, 1986).

Según Tavares (2009), la participación femenina 
en la vida social y profesional resulta de procesos 
contingentes, dificultades, incluso procesos de 
exclusión que transitan las mujeres, de manera 
temporal, como la maternidad (Wenetz y Rivero, 
2021), o permanente. 

Carvalho & Rabay (2011) demuestran que, en la 
educación superior de Brasil, la inclusión de las 
mujeres se da de forma masiva en las ciencias 
sociales y humanas, marcando diferencia con 
respecto a la participación femenina en otras 
disciplinas y profesiones. 
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La cantidad de mujeres graduadas de los estudios 
de educación superior en el área de Salud y Bien-
estar asciende al 73,5%. Es éste el área donde se 
aloja la formación y producción en Educación Fí-
sica. Sosteniendo esta tendencia, la participación 
femenina en la educación superior argentina se 
vio incrementada a partir de la acción de un pu-
ñado de mujeres que aquí se pretenden identificar. 

Fueron ellas las que, en las últimas décadas del 
siglo pasado, rompieron las concepciones domi-
nantes con su participación en las actividades 
académicas. Luchando su propia autonomía y 
realización personal, abrieron las puertas a otras 
mujeres en la docencia universitaria, en la inves-
tigación y en la gestión (Barrancos, 2017).

A pesar de que estos datos puedan resultar alen-
tadores, dejan al descubierto el desgravar prác-
ticas instalando una necesaria lectura de géne-
ro. En el estudio del progreso en el cumplimiento 
de los objetivos en panorama de género para 
2022, ONU Mujeres (2022) muestra que la igual-
dad de género de aquí a 2030 no forma parte de 
las acciones a conquistar en los distintos países. 
Varios autores de la educación física contempo-
ránea problematizan el género en sus estudios y 
dan cuenta de un proceso de tematización del 
género en la política corporal. Entre ellos, se des-
tacan en Argentina los estudios de Aisenstein y 
Scharagrodsky (2006) que muestran el predomi-
nio masculino en las prácticas corporales que se 
extiende al espacio académico argentino. Maffia 
(2002) muestra que en Brasil las mujeres están 
mejor preparadas en términos de formación que 
los hombres, pero reciben una remuneración me-
nor por no llegar a disputar altos cargos de ges-
tión y liderazgo. Su desempeño profesional esta 
atravesado no solo por su formación académica 
sino por los mandatos de la sociedad respecto a 
la responsabilidad de cubrir las tareas habituales 
de la vida cotidiana (como los cuidados del ho-
gar y de los hijos).

Esta investigación sigue la línea de conocimiento 
inaugurada por Maffia (2002). En un estudio com-
parativo en Brasil y Argentina, la autora explicita 
que la cantidad de mujeres que participan de la 

ciencia es equiparable a la cantidad de hombres. 
El problema no es de cantidad, sino de distribu-
ción en los puestos jerárquicos.

Esta investigación recoge este resultado para ac-
tualizarlo específicamente en el área educación 
física. Esta disciplina se incluye en la ciencia y la 
tecnología de los distintos contextos nacionales 
en condiciones particulares, cuyo análisis permite 
identificar puntos en común que arrojan similitu-
des y puntos de distanciamientos entre los cuáles 
se trazan diferencias. 

Es así como la primera tarea fue identificar y con-
tactar a las mujeres relevantes en el tránsito de 
la educación física en ciencia y tecnología, para 
acordar luego entrevistas personales en las que 
se pudo reconstruir los hechos académicos e ins-
titucionales a partir de su narrativa para recono-
cer en sus voces sus historias personales y profe-
sionales identificando el sentido en que avanzan 
los indicadores de la igualdad de género. En un 
trabajo anterior (Rivero y Wenetz, 2021) se pro-
puso iniciar el rastreo por la formación superior 
pública, es decir, Universidades Nacionales en Ar-
gentina y Federales en Brasil. En estos contextos 
se desempeñan profesionalmente docentes uni-
versitarios que reconocen entre sus responsabili-
dades laborales la investigación, e investigadores 
de carrera incorporados laboralmente a organis-
mos dedicados a la pesquisa. 

Nos interesa conocer cuántos de los docentes in-
vestigadores que se desempeñan laboralmente 
en las universidades públicas son mujeres, para 
luego reconocer cuántas de ellas acceden a los 
cargos más altos y con mayor dedicación no solo 
en docencia, sino en la gestión académica (direc-
ción de carreras de grado y posgrado, presiden-
tes de los eventos académicos más relevantes 
de la Educación Física, coordinadoras de revistas 
de alta circulación) como de gestión institucional 
(directoras de unidad académica, ya sean depar-
tamentos como facultades). Queremos conocer 
el relato en primera persona de las instancias de 
concurso, evaluación de acceso a cargos de je-
rarquía académica así como también de hechos 
institucionales relevantes que rompieron la hege-
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monía masculina para dar paso a otras mujeres. 
Incluso será de interés el detalle por sexo de las 
comisiones de trabajo. Se sospecha que la mu-
jer tiene mayor presencia en los puestos de ma-
yor carga laboral sin reconocimiento económico 
(como comisiones de trabajo y consejos).

A pesar de que los docentes investigadores son 
evaluados por el desempeño en docencia, inves-
tigación y extensión, y su categorización como 
docentes investigadores depende de las tareas 
de investigación (principalmente dirección de 
tesis de maestría y doctorado), el cambio en las 
condiciones laborales (aumento de cargo y dedi-
cación), y la posibilidad de incrementar remune-
ración están sujetas a la docencia (en principio, a 
la cantidad de estudiantes por aula) y al desem-
peño en la gestión universitaria. 

Se sospecha que en los relatos de las mujeres, 
que han vivido en primera persona la ocupación 
predominantemente masculina de los cargos 
académicos, es posible reconstruir el complejo 
proceso de incorporación de una ciencia joven 
a las actividades académico-científicas y la lec-
tura en clave de género de hechos académicos 
significativos. En esos hechos institucionales se 
vieron implicadas mujeres que, acomodando 
su vida personal a las exigencias profesionales 
y culturales, libraron instancias relevantes en las 
conquistas académicas de la educación física y 
su desempeño quedó invisibilizado en una histo-
ria contada desde los varones. 

Metodología

En esta investigación, utilizamos una metodo-
logía cuanti-cualitativa. El análisis de los datos 
cuantitativos recolectados enriquece un estudio 
cualitativo, en un procedimiento conocido como 
investigación mixta de diseño inmerso (Valen-
zuela y Flores, 2012). La flexibilidad de este diseño 
no estándar (Marradi, Archenti, & Piovanni, 2007) 
da lugar a decisiones metodológicas delineadas 
con exclusividad.

Se pretende analizar e interpretar aspectos más 
detalladamente, con descripción, comprensión 

y evaluación. La investigación cualitativa ana-
liza y trabaja con los significados, las razones, 
las creencias, los valores y las actitudes de las 
personas en relación (Gerhardt e Silveira, 2009). 
Busca alcanzar un espacio más profundo de las 
relaciones y de los procesos que no pueden ser 
reducidos apenas a datos cuantitativos. En tan-
to que, los datos cuantitativos pueden apuntar 
cuestiones sobre el grupo (características, ten-
dencias etc.) sin las cuales esa comprensión po-
dría asumir un carácter parcial. Se piensa que 
la utilización conjunta de los datos cualitativos y 
cuantitativos permite una producción de datos 
más fehacientes en relación a las informaciones 
de lo que se podría conseguir con cada tipo de 
abordaje aisladamente.

La investigación se realiza en Argentina y en Brasil 
de manera simultánea, recolectando datos en la 
educación superior universitaria en Educación Fí-
sica. La vinculación de estos países en propuestas 
académicas en el campo de la Educación Física 
presenta antecedentes que aquí se rescatan. La 
participación de profesionales de educación fí-
sica en programas de movilidad docente y be-
cas de posgrado entre ambos países aceleró la 
circulación de investigaciones y bibliografía que 
fueron acomodando ideas consensuadas.

La mirada de la educación física académica ar-
gentina está atravesada por las discusiones aca-
démicas que los textos de dos autores brasileros 
han abierto en el campo de conocimiento duran-
te los ’90. Autores brasileros como Valter Bracht, 
Silvino Santin, Paulo Fensterseifer, han incidido en 
la desnaturalización de las prácticas profesiona-
les reconocidas en el marco de las ciencias so-
ciales (Rivero, 2021).

Aun cuando el proceso de academización de la 
educación física difiere de un país al otro, la inves-
tigación está organizada en dos etapas que se 
llevan a cabo simultáneamente en ambos países. 
Etapa 1: en la primera etapa se procede con un 
rastreo de las universidades públicas que ofrecen 
formación en educación física. Para atender a las 
particularidades de la academización en ambos 
países y con la pretensión de hacer una lectura 
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de género se hizo necesario acompañar ese ras-
treo con una revisión bibliográfica de la temática 
elegida en los últimos 10 años y analizar las fuentes 
indiciarias que circulan en relación a las mujeres 
en la ciencia en lo general y en particular aquellos 
documentos históricos que permiten delimitar las 
características del área de estudio. En esta etapa 
se van reconociendo las mujeres que transitaron 
hechos relevantes en la educación física univer-
sitaria. Aun cuando en este escrito no sea abor-
dado, se anticipa que en una segunda etapa2 se 
prevé la realización de entrevistas de Historia Oral 
(Alberti, 2010; Macedo, Berté, Goellner, 2016, Porte-
lli, 2017) en la cual los participantes narran sus vi-
vencias y/o experiencias en el proceso formativo 
y de actuación profesional en el área Educación 
Física. La entrevista podrá ocurrir de forma virtual 
o presencial, a depender de la localidad de la en-
trevistada y de la práctica de la enseñanza de la 
pandemia de COVID-19. Portelli (2017) define a la 
historia oral como el género discursivo que recoge 
indicios orales y escritos para reconstruir hechos, 
momentos, situaciones actualizando la memoria 
y el pasado. Las instancias de encuentro en que 
acontece la historia oral combinan la narrativa 
con la biografía (experiencia personal) y la historia 
(procesos sociales). Es por ello que la investigación 
dedica buen tiempo y trabajo a identificar las diez 
mujeres seleccionadas como casos a estudiar, en 
el marco de las particularidades nacionales de la 
Educación Física universitaria que inspiran los te-
mas sobre los que versará la narración.

Vale destacar que en ese tipo de investigación la 
postura más adecuada desde la perspectiva éti-
ca es divulgar los nombres de las entrevistadas, 
para visibilizar sus trayectorias y posibilitar las na-
rrativas históricas. El anonimato podría reforzar la 
invisibilidad y también la homogeneidad. Quere-
mos destacar sus trayectorias como únicas, plu-
rales y reales, para tanto el uso de sus nombres 
se hace necesario. En este sentido, destacamos 
que el texto final de la entrevista pasará por la 
aprobación de cada entrevistada y esta tendrá la 
posibilidad de editar su entrevista. De cada entre-
vistada también colectaremos otros materiales 
que ellas pongan a disposición o que sean de ac-
ceso público sobre sus trayectorias para compa-

rar con los datos recolectados en las entrevistas. 
Destacamos que el proyecto ha sido sometido y 
aprobado por comité de ética.

Del inicio de camino

Durante 2021 se formuló el proyecto y se comenzó 
en el trazado de equipos de trabajo en las ins-
tituciones participantes. Se generaron algunas 
producciones que permitieron acomodar refe-
rencias teóricas y condiciones contextuales para 
delinear la puesta en marcha del proyecto. 

El grupo brasilero consiguió postular y aprobar el 
proyecto. El grupo argentino incorporó brasileros 
como asesores en el programa de investigación 
en curso (“Programa de investigación Juego y de-
porte en la sociedad. Prácticas autotélicas de vida 
activa, aprobado y financiado por Secretaría de 
Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto,  2020-2023”). En 2022 se organizaron tres 
seminarios sobre género, historia oral y estudios 
comparativos aprobados por la UFES. En 2023 se 
llevó a cabo un workshop de juego y deporte apro-
bado por la Universidad Nacional de Río Cuarto. Así, 
el proyecto avanza a partir del trabajo articulado 
entre distintos profesionales de ambas naciona-
lidades que integraron las actividades progra-
madas en la investigación a las lecturas y tareas 
cotidianas en el cumplimiento de las responsabili-
dades contraídas.

El rastreo por las universidades viene resultan-
do lento y burocrático. No todas las instituciones 
acceden a enviar la nómina de mujeres que se 
han desempeñado como docentes en la unidad 
académica de Educación Física. Por otro lado, los 
sistemas de digitalización de la información, co-
menzaron en la década del ’90, de modo que, el 
relevamiento de las mujeres en desempeñarse 
en las universidades no queda completo en los 
primeros listados recibidos. Esta dificultad de-
mandó la necesidad de profundizar en el proceso 
de academización de la educación física el cuál 
presenta rasgos distintivos en Argentina y Brasil.

Se comenzó entonces el rastreo de las primeras 
profesoras de educación física investigadoras. 

2. Destacamos que las etapas no son lineares, en función de las dificultades de obtener datos institucionales y la ausencia de financiamiento optamos por simultá-
neamente mapear los documentos y entrevistar las profesoras. Con la expectativa que algunos documentos y contactos puedan estar en pose de las entrevistadas, 
sobre todo, en los contactos e informaciones de las profesoras ya jubiladas.
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Primeras becarias doctorales Conicet, Bolsistas 
en CNPq. 

En Brasil, seguimos las organizaciones de los es-
tados, que están organizadas en cinco Grandes 
Regiones: Norte (con 11 universidades con cursos 
de Educación Física), Nordeste (26 universida-
des), Sul (20), Sudeste (30) y Centro-Oeste (12). En 
esa distribución no consideramos las privadas o 

centros formativos, algunos centros son tecnoló-
gicos que no tienen la carrera educación física 
y ya es posible percibir como existe una mayor 
cantidad de centros de formación en las regiones 
sur y sudeste, y como ellas ocupan las mismas 
provincias y generalmente las capitales. En frente 
a este panorama decidimos abrazar dos univer-
sidades federales de cada región considerando 
que son públicas3. Seleccionamos: 

Tabla 1.
Instituciones seleccionadas

Universidad Provincia Región

Universidad Federal de Amazonas 
(UFAM)

Amazonas (AM) NORTE

Universidad Federal de Bahia (UFBA)
Universidad de Pernanbuco (PE)
Universidad do estado de Para (UEPA)

Bahia (BA)
Pernanbuco (PE)
Pará (PA)

NORDESTE

Universidad Federal de Mato Groso 
(UFMT)
Universidad Federal de Goias (UFG)

Mato Grosso (MT)
Goias (GO),

CENTRO OESTE

Universidad Federal do Espirito Santo 
(UFES)
Universidad Estatal de San Pablo (UNI-
CAMP)

Espirito Santo (ES)
São Paulo(SP)

SUDESTE

Universidad Federal de Rio Grande do 
Sul (UFRGS)
Universidad Federal de Paraná (UFPR)

Rio Grande do Sul (RS),
Parana (PR)

SUL

Las instituciones seleccionadas poseen gradua-
ción y pos-graduación en el área educación física 
menos La UFAM y la UFBA. En el caso de la UEPA 
y Mato Groso, existen pos-graduación en el área 
educación. En estos últimos años la maestría pro-
fesional comenzó a funcionar en todo el país, sien-
do que la UFAM y la UFMT comenzaron a ofertar.

A partir de allí iniciamos la producción del ma-
terial histórico (que está aún en fase de realiza-
ción) y seleccionamos inicialmente dos profeso-
ras de cada institución para posibles entrevistas4. 
Enfrentamos más desafíos. Las universidades no 
tienen un buen sistema de preservación de los 
documentos, cuestión que se acentúa para el 
área educación física. No conseguimos los con-
tactos de muchas profesoras jubiladas, tarea que 

suma dificultad para acceder a las docentes a 
entrevistar. Decidimos realizar las dos etapas si-
multáneamente porque a partir de alguna entre-
vista puede surgir algún documento o contacto 
de otras profesoras.

Algunos otros recortes parciales fueron realizados 
como el levantamiento en el Congressos Brasilei-
ros de Ciencias do Esporte (Conbrace) que se ar-
ticula al Colegio Brasileiro de Ciencias do Esporte 
(CBCE). Él ha sido, por lo menos desde la década 
de 80, una asociación posicionada políticamente 
por la democracia y por el pensamiento crítico. La 
presencia de mujeres es visible desde los prime-
ros encuentros y en sus directorias y hasta como 
primeras autoras en los Grupos Temáticos pero 
enfrentamos un cierto desfalque de la participa-

3. Excepto la región norte que no tiene más universidades con el curso Educación Física.  |  4. Actualmente realizamos diez entrevistas do estado de RS (tres entrevistas), 
de AM (una entrevista), de SP (una entrevista), de ES (tres entrevistas) y de MG (dos entrevistas). Las entrevistas están siendo transcritas, validadas e categorizadas.
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ción femenina en puestos de dirección (Wenetz, 
Martins y Macedo, 2023).

Aún se tienen pocos avances en los datos pero se 
cuenta con pistas o impresiones para rastrear ca-
sos. Se percibe que muchas docentes mujeres in-
gresaron por las disciplinas de gimnasia o danzas. 
Entonces un número menor de docentes ingresó 
por el área de deportes. Igualmente, se identifica 
ingreso de las docentes por las áreas biomédicas 
(fisiología, anatomía, aprendizaje motor, etc.).

Se observa un número menor de docentes ac-
tuantes en la posgraduación en clara manifes-
tación del “techo de vidrio”, pues identificamos 
que las mujeres de ambos países ocupan me-
nos cargos de gestión no solo dentro de los cur-
sos de educación física como de la universidad 
como un todo, datos presentados ya por Teixiera 
en la UFMG, en la cual de 24 docentes actuantes 
en la pos-graduación, cinco (20%) son mujeres5 . 
Así destacan que  “la ciencia, tal como los depor-
tes, es un campo generificado6, o sea, además 
de existir ‘filtro de género’, esto es, cuanto ma-
yor la titulación menos el porcentaje de mujeres” 
(Teixiera et. al, 2016, p. 19). En la UFES, 24 profesores 
9 son mujeres, en la UFRGS de 38 profesores, 13 son 
mujeres. Esos números son menores al existir una 
exigencia en productividad. En relación a la distri-
bución en la formación que en el caso del Centro 
de Educación física y deportes (CEFD) de la UFES, 
están bastante parejos pues 57,7 % los hombres 
tienen doctorado y 42,59 % de las mujeres. A pe-
sar de eso son menos los cargos de dirección 
desempeñados por mujeres. En ese sentido, “pro-
blematizando los suburbios es necesario pensar 
las ocupaciones de los cargos de dirección con 
un recorte de género preguntándonos: ¿qué car-
gos son históricamente ocupados por hombres y 
por mujeres?” (Silva et al, 2022,p. 592). Las autoras 
argumentan que: “nunca tuvimos una mujer di-
rectora. En que pesa a la elección de una mujer 
(Prof. Dra. Ethel Maciel) para rectora en 2020, ella 
fue impedida de asumir por la política ideológi-
ca del gobierno de Jair M. Bolsonario” (Silva et al, 
2022,p. 592). En la misma universidad en el CEFD, 
fundado en 1931, uno de los más antiguos del país, 
fueron tres directoras.

En paralelo, los primeros espacios de formación 
docente en Educación Física en Argentina, data 
de comienzos del siglo pasado. La formación de 
profesores de Educación Física ingresa a la uni-
versidad pública en 1953, en Tucumán y La Plata. 
Tuvieron que pasar casi veinte años para que, re-
cién en la década del ’70, se ofreciera profesora-
do de Educación Física en Córdoba y Río Negro.

Los Consejos Regionales de Planificación de la 
Educación Superior (CPRES)7 distribuyen geográ-
ficamente las universidades en siete regiones: 
Metropolitana, Centro, Bonaerense, Noroeste, No-
reste, Sur y Nuevo Cuyo.

De las cuarenta y siete Universidades Nacionales 
Argentinas en funcionamiento, once (11) cuentan 
con Profesorado de Educación Física como oferta 
académica, 13 ciclos de licenciatura. Se seleccio-
nan para el estudio aquellas universidades que 
ofrecen profesorado y licenciatura en Educación 
Física, en las cuales se ha solicitado el listado de 
coordinadores de carrera y docentes para identi-
ficar las mujeres en él. Tal como se observa en el 
cuadro, solo cuatro de las siete regiones presen-
tan universidades públicas que ofrecen profeso-
rado y licenciatura en la especialidad, con una 
distribución geográfica desigual (alta concen-
tración en la región bonaerense, región sur con 
oferta de profesorado y licenciatura en distintas 
universidades en distintas localidades).

No todas las universidades que alojan educación 
física presentan en el Programa Incentivo a la in-
vestigación (que inició en los ‘90) proyectos diri-
gidos por licenciados en la Educación Física. Nue-
vamente aquí se rastrea el listado de directores 
de programas de investigación, de proyectos de 
investigación y docentes investigadores catego-
rizados, para identificar a las mujeres.

La Comisión Nacional de Evaluación y Acredita-
ción Universitaria (CONEAU) ha aprobado siete 
carreras de posgrado (maestrías y especializa-
ciones) presentadas por Educación Física: Espe-
cialización en Enseñanza de la Educación Física 
y el Deporte, y Maestría en Educación Física y De-
porte (Avellaneda), Especialización en Deporte y 

5. Divididos en los programas de Ciencias del deporte: 20,83% mujeres y 79,17% hombres; Estudios del ocio: 26,66% mujeres y 73,34% hombres   |   6. Término en debate 
actual.   |   7. Para mayor información sobre los CPRES visitar el siguiente sitio web oficial: https://www.argentina.gob.ar/educacion/universidades/consejos-regiona-
les-cpres.
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Actividad Física para la Salud (presencial y a dis-
tancia en la Universidad Católica de Salta), Maes-
tría en Actividad Física y Deporte (Universidad de 
Flores), Maestría en Deportes (Universidad de La 
Plata), Maestría en Gestión del deporte (Universi-
dad Nacional de Tres de Febrero) Especialización 
en Educación Física en Instituciones Educativas y 
Maestría en Educación Física para la salud (Tucu-
mán), Maestría en Didáctica de la Educación Físi-
ca (Rosario), Maestría en Educación Física Escolar 
(Universidad Provincial de Córdoba). Maestría en 
Juego (Río Cuarto). Al menos tres de ellas son di-
rigidas por mujeres.

También se comenzó el rastreo de las profesoras 
de educación física investigadoras del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técni-
cas (CONICET), y becarias doctorales del organis-
mo. De hecho, el primer profesional de Educación 
Física argentino en doctorarse con beca Conicet 
fue una mujer. 

Igualmente, el rastreo por listado de personal de 
las distintas instituciones y organismos públicos 
demanda tiempos de espera que se ocuparon 
con la lectura de bibliografía especializada sobre 
la presencia de la Educación Física en el contexto 
universitario argentino que permite visibilizar los 
primeros cursos de formación que recibieron mu-
jeres, las primeras profesoras de educación física 
graduadas en el país (en instituto de formación 
docente) y en el ámbito universitario, las primeras 

mujeres incorporadas al cuerpo docente de los 
profesorados y licenciaturas.

Una primera aproximación a los primeros datos 
recolectados permite visualizar que la formación 
de profesores de Educación Física no permitió el 
ingreso de mujeres desde sus inicios, sino que 
fue una carrera pensada para varones que lue-
go admitieron mujeres. De hecho, en las primeras 
camadas de graduados universitarios de Edu-
cación Física se percibe un desbalance entre la 
cantidad de varones y mujeres, desbalance que 
se sostiene al revisar la nómina de docentes de 
los profesorados y licenciatura en Educación Fí-
sica hasta avanzados los primeros años del siglo 
XXI. Coincidentemente en esos años comienzan a 
dictarse las licenciaturas en Educación Física. 

Iniciada la segunda década de los años dos mil, 
profesoras de educación física acceden a la di-
rección de carreras de posgrado en Educación 
Física, tendencia que se extiende a la dirección 
de las unidades académicas especializadas. Se 
identifican dos decanas de Facultad de Educa-
ción Física (de Universidad Nacional de Villa María 
y Universidad Provincial de Córdoba), y al menos 
2 directoras de Departamento de Educación Físi-
ca (de Universidad Nacional de La Plata, Universi-
dad Nacional de Río Cuarto).

Este panorama lleva a pensar que algunas te-
máticas pueden emerger: maternidad en la vida 
académica y en la gestión universitaria sea por 
su presencia o sea por su ausencia (ser o no ser 
mama), producción académica y maternidad. 
Ausencia de recursos y convocatorias que con-
sideren las demandas de país y la dificultad de 
producción académica en el ámbito de la pos-
graduación. Con este breve apañado se pueden 
identificar algunas cuestiones para reflexionar 
mejor la temática de la maternidad.

Cuando se mira bajo la óptica de la maternidad 
las diferencias son más acentuadas. Staniscuaski 
et al (2020), realizaron un relevamiento en la pan-
demia de covid-19, período en que la demanda 
de cuidado para con los familiares fue más in-
tensa. En el levantamiento realizado por las auto-

Tabla 2:
Instituciones seleccionadas

Universidad Provincia Región

Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP)

Universidad Nacional de Lujan 
(UNLU)

Universidad Nacional de La 
Matanza (UNLaM)

Buenos 
Aires (BA)

Bonaerense

Universidad Nacional de Río 
Cuarto (UNRC)

Universidad Provincial de Cór-
doba (UPC)

Córdoba 
(CBA)

Centro
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ras en el año de 2020 identificaron que en Brasil 
había 3.629 docentes/investigadores(as) (68% 
mujeres y 32% hombres), el 68% de los hombres 
y el 72% de las mujeres tienen hijos. Las mujeres 
negras con hijos tuvieron menor productividad, 
al contrario de los hombres blancos sin hijos que 
estaban al inicio de la tabla. Sobre los envíos de 
artículos científicos las mujeres negras (con o sin 
hijos) y las mujeres blancas con hijos fue el gru-
po más impactado durante la pandemia. Simul-
táneamente el grupo menos afectado fueron los 
hombres blancos sin hijos.

En el área educación física tenemos pocos tra-
bajos con esa articulación. Según Bins et al (2023) 
entienden que las docentes participantes desta-
can que, a pesar de las demandas y exigencias 
en torno de la maternidad, existen otros modos 
más colectivos de vivenciarla, siendo necesario el 
compañerismo y división de tareas entre los pa-
dres para que las tareas del mundo académico 
no sean en el orden de lo imposible.

En ese contexto, fue verificado que cuanto más 
alto el nivel educativo menos son las mujeres que 
se encuentran en los cargos de coordinación o 
decisión.  Según Teixeira y Freitas (2016) las mu-
jeres alumnas de la posgraduación de Física y 
Educación Física de la UFMG, también tienen una 
menor producción científica (orientaciones, pu-
blicación de artículos científicos), al ser compa-
radas con sus compañeros de trabajo hombres. 
Tanto Maffia (2002) como Santos y Rodrigues 
(2021) destacan como las mujeres aún encuen-
tran dificultades para romper el “techo de vidrio”, 
es decir, un tope invisible de crecimiento acadé-
mico y llegar a cargos destacados de liderazgo. 

En relación a la producción académica, Stanis-
cuaski et al (2020), analizaron en Brasil los currí-
culos Lattes de 4.970 mujeres que defendieron 
sus tesis de doctorado entre 2000 y 2013, con la 
finalidad de problematizar el desarrollo de la ca-
rrera de las investigadoras. Las autoras identifi-
caron que, a pesar de los avances, aún persisten 
desigualdades entre hombres y mujeres.

La participación de las mujeres en el campo cien-

tífico ha sido investigada por Grossi et al (2016), a 
pesar de no incluir el área educación física iden-
tificaron que el número de científicas ha aumen-
tado en el área tecnológicas. 

En la educación física universitaria, el predomi-
nio heteronormativo dificulta la ascensión de las 
mujeres. Según Mujika y Tailpale (2019) solo el 13% 
de los autores que publicaron artículos en las cin-
co primeras ediciones del International Journal 
of Sports Physiology and Performance (IJSPP) de 
2019, fueron mujeres.

En nuestra revisión bibliográfica enfrentamos 
un gran desafío que consiste en la ausencia de 
producción especifica del área educación física. 
Lacchine y Almeida (2022)8, avanzan en la revi-
sión bibliográfica en artículos, libros y revistas 
científicas que tematizan a las mujeres, y fueron 
publicados entre 1970 y 2021 y pueden ser rastrea-
dos en los buscadores Scientific Electronic Library 
Online (SCIELO), periódicos en la Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior 
(CAPES), Google Académico y en la Biblioteca Di-
gital de Periódicos. La búsqueda se inició a partir 
de las palabras: “mujeres científicas”, “ciencia”, 
“producción científica”, “género” y “educación físi-
ca”9. Fueron encontrados apenas dos artículos en 
la literatura que trataban directamente sobre o 
tema de mujeres científicas en la Educación Físi-
ca y de la misma autoría, o sea, un único artículo 
(Teixeira, Freitas, 2015; 2016). 

Iglesias y Fernandez-Rio (2002), realizaron un es-
tudio comparado sobre la representación feme-
nina en investigación en educación física en las 
publicaciones en revistas JCR-Q1-Q2 de 2000 a 
2020. Con ese objetivo examinaron 1.815 artícu-
los publicados en las revistas: European Physical 
Education Review, Journal of Docencia en Edu-
cación Física, Pedagogía de la Educación Física 
y el Deporte, Quest, Investigación trimestral sobre 
ejercicio y deporte, y Deporte, educación y Socie-
ty y sus respectivos miembros del consejo edito-
rial. Los autores identificaron que solo 41,6% eran 
mujeres como primera autora, que el 27,7 % del 
total de las contribuciones fueron mujeres, que 
el 29,62% de los artículos con más de 100 citas 

8. Trabajo de conclusión de curso realizado bajo la supervisión de unas de las autoras do artigo.   |   9. Las palabras fueron utilizadas en español, portugués e inglés. 
Encontramos algunos artículos en lengua inglesa pero no específicos del área educación física.
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fueron publicados por mujeres como primeros 
autores, y no identificaron una diferenciación de 
género en primera instancia el índice h. Aún ob-
servaran que ninguna mujer ocupó el puesto de 
editor en jefe a pesar del 46,9% de los miembros 
del equipo editorial eran mujeres.

Estos datos muestran que las mujeres continúan 
siendo sub representadas y además de techo de 
vidrio se articulan otros argumentos multifacto-
riales ya estudiados por la literatura internacional 
como el “efecto Matilda”, la “tubería con fugas” y 
la “inercia demográfica” negativa. El ‘efecto Matil-
da’, que es un sesgo para reconocer los logros de 
las científicas cuyo trabajo es a menudo atribuido 
sus colegas masculinos y en la misma dirección, 
la ‘tubería con fugas’ ejemplifica la paulatina dis-
minución de la presencia de mujeres a lo largo de 
la carrera académica seguidos de que probable-
mente menos mujeres se matriculan en la carre-
ra de educación física y/o ciencias del deporte y 
en programas de maestría o doctorado. Frente a 
ese panorama con base en Hardcastle et al. cita-
do por Iglesias, Fernández-Rio (2002) presentaron 
tres recomendaciones para promover la partici-
pación de las mujeres:

(1) mejorar la red profesional de las mujeres fun-
ciona, (2) realinear los documentos de políticas 
y las prácticas departamentales para reflejar 
mejor los valores de la facultad, y (3) mejorar el 
clima departamental. Produciendo mejoras sig-
nificativas en las científicas de EF (p. 604). 

Sumando además, la demanda de una política 
de equidad de género y leyes que permitan la in-
corporación en los consejos editoriales.

Además de la producción académica, estudiar 
la presencia de las mujeres en el campo acadé-
mico gana relevancia al observar que las prác-
ticas corporales están socialmente asociadas 
al género femenino o masculino según se trate 
de prácticas estéticas, sensibles, artísticas, de 
coordinación fina, para ellas, y prácticas vigoro-
sas, intensas, de coordinación gruesa para ellos 
(Méndez y Scharagrodsky, 2017). Esta asociación 
puede incidir en el rendimiento académico de 

las mujeres en Educación Física. Estudios como el 
de Vist Hagen et al (2022) muestran que el ren-
dimiento académico en Educación Física, está 
condicionado por el nivel de aptitud física y com-
petencia motora de cada alumno, situación que 
deben conocer los docentes responsables de la 
enseñanza de las prácticas corporales. Un estu-
dio de las propuestas de Educación Física duran-
te el cierre de las escuelas en la pandemia por 
COVID 19 muestra que las docentes mujeres se 
mostraron más dispuestas a promover la equi-
dad en la actividad física durante el cierre de las 
escuelas (D’Agostino et al, 2021). 

Para esta investigación será especialmente teni-
da en cuenta la investigación que Ghouili y Mned-
la (2019) están llevando adelante y que muestra 
cómo la investigación en educación física se nutre 
de la participación de las mujeres investigadoras 
que aportan su experiencia científica en la pro-
ducción de conocimiento en distintas áreas, rom-
piendo con estereotipos del mundo socio-profe-
sional. Muestran también cómo su participación 
implica un incremento en la especialización en 
ciencias sociales y humanas, y detrimento de las 
ciencias biológicas. Estos datos marcan la nece-
sidad de profundizar en los temas de estudio y 
enseñanza de las mujeres de la Educación Física 
en Argentina y Brasil.

A modo de cierre 

La educación física ha nacido masculina y ha 
ido incorporando gradualmente a las mujeres, 
aunque aún no se ha alcanzado la igualdad de 
oportunidades. Se ha aprendido a convivir con 
el desbalance en la participación académica de 
hombres y mujeres. Se percibe un definido domi-
nio del género masculino en la producción aca-
démica, ya sea en las conferencias de jornadas 
de investigación y congresos, en la autoría de ar-
tículos publicados en revistas científicas, en pues-
tos relevantes de la administración institucional.

Es así como queda evidenciado el valor del regis-
tro de mujeres que construyen la Educación Física 
académica, escribiendo y socializando conoci-
mientos, nombrando y engrosando la producción 
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acerca de objetos de estudio. Las primeras muje-
res científicas de la educación física fueron iden-
tificadas. Se avanzó en el registro de las primeras 
categorizadas en programa incentivos, las pri-
meras becarias, las primeras científicas en CONI-
CET, CNPQ y CAPES. Estas mujeres publicaron sus 
escritos en libros y revistas internacionales, na-
cionales y regionales, y ocuparon puestos estra-
tégicos en la gestión académica. Algunas fueron 
o son directoras de unidades académicas, otras 
coordinan carreras de posgrado. 

Esas mujeres serán entrevistadas, y en un diálogo 
distendido se busca reconocer elementos de la 
vida institucional que hicieron posible su desem-
peño en un ámbito que aun sostiene inequidades. 
El discurso médico instalado en la modernidad, 
en la educación física de las universidades enal-
teció al deporte, e invisibilizó el juego, la infancia 
y la sensibilidad, cuestiones que históricamente 
fueron asignadas como preocupaciones de las 
maestras. En las historias personales de las mu-
jeres de la Educación Física universitaria se busca 
desgravar la fuerza contextual que las expulsa del 
circuito científico o en el mejor de todos los casos, 

limita su crecimiento, para dejarlas en las aulas 
como docente presentando cuestiones teóricas 
subsidiarias del deporte.

La ciencia es un ideal regulatorio cuya materia-
lización se impone y alcanza (o no) por medio 
de prácticas efectuadas en piloto automático. 
En otras palabras, la ciencia es una construcción 
que va acomodándose a lo largo del tiempo; se 
trata de un proceso nunca lineal de materializar 
normas y reglamentaciones. En ese contexto nos 
preguntamos no solo por la visibilidad que las 
mujeres de la educación física universitaria tie-
nen sino también por las normas regulatorias del 
proceder generizado que circula, se transmite, 
produce y resisten en los contextos académicos 
de la educación física. Destacamos los limites 
encontrados hasta el presente: falta de preserva-
ción y de acceso a los documentos y datos insti-
tucionales. Dificultad de tener acceso a los emails 
y teléfonos de las profesoras, sobre todo, las jubi-
ladas y la necesidad de vincular más alumnos y 
captar recurso para las visitas en cada universi-
dad a fin de registrar los documentos.
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