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RESUMEN

Los procesos de formación docente han adqui-
rido una gran relevancia a lo largo de los últimos 
años, suscitando un gran interés y preocupación en 
torno a esta etapa. Por este motivo, el objetivo que 
se pretende alcanzar en el presente estudio no es 
otro que el analizar los planes de estudio de forma-
ción de docentes, en la especialidad de educación 
física, de la Universidad Nacional de La Plata (Ar-
gentina) y la Universidad Pontificia de Salamanca 
(España), poniendo especial atención a la perspec-
tiva de género. Desde el punto de vista metodológi-
co, nos valdremos del Comparative Case Study, una 
estrategia que nos permitirá describir, comprender 
y explicar la realidad de dos contextos geopolíti-
camente distintos. Los resultados alcanzados po-
nen de manifiesto algunas similitudes, pero, sobre 
todo, diferencias reseñables, en la forma en la que 
se expresa la perspectiva de género en ambas ins-
tituciones, con una mayor presencia en el contexto 
argentino que en el español. En este sentido, son 
varios los motivos que podrían fundamentar las 
diferencias encontradas, si bien uno destaca por 
encima del resto, que es la influencia del contexto, 
no solo en el desarrollo de los sistemas educativos, 
sino también en la implementación de sus políticas; 
y es que, como puede parecer lógico, dos contextos 
que presentan tantas diferencias a nivel histórico, 
social o político, también van a evidenciar diferen-
cias significativas en el plano pedagógico.
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ABSTRACT

The processes of teacher training have acquired great relevance over the past few years, generating 
considerable interest and concern regarding this stage. For this reason, the objective of the present 
study is to analyze the teacher training curricula, specifically in physical education, at the National 
University of La Plata (Argentina) and the Pontifical University of Salamanca (Spain), with special 
attention to the gender perspective. Methodologically, we will use the Comparative Case Study, a 
strategy that will allow us to describe, understand, and explain the reality of two geopolitically dis-
tinct contexts. The results obtained highlight some similarities, but especially notable differences, in 
how the gender perspective is expressed in both institutions, with a greater presence in the Argentine 
context than in the Spanish one. In this regard, several reasons could justify the differences found, 
although one stands out above the rest: the influence of the context, not only in the development 
of educational systems but also in the implementation of their policies. It seems logical that two 
contexts with such significant historical, social, or political differences will also exhibit significant 
differences in the pedagogical sphere.
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RESUMO

Os processos de formação de professores adquiriram grande relevância ao longo dos últimos anos, sus-
citando um grande interesse e preocupação em torno desta etapa. Por esse motivo, o objetivo que se 
pretende alcançar no presente estudo não é outro senão analisar os planos de estudo de formação de 
professores, na especialidade de educação física, da Universidade Nacional de La Plata (Argentina) e da 
Universidade Pontifícia de Salamanca (Espanha), prestando especial atenção à perspectiva de gênero. 
Do ponto de vista metodológico, valer-nos-emos do Comparative Case Study, uma estratégia que nos 
permitirá descrever, compreender e explicar a realidade de dois contextos geopolíticos distintos. Os 
resultados alcançados mostram algumas semelhanças, mas, sobretudo, diferenças notáveis na forma 
como a perspectiva de gênero é expressa em ambas as instituições, com uma maior presença no con-
texto argentino do que no espanhol. Nesse sentido, são vários os motivos que poderiam fundamentar as 
diferenças encontradas, embora um se destaque acima dos demais: a influência do contexto, não ape-
nas no desenvolvimento dos sistemas educacionais, mas também na implementação de suas políticas; 
e é que, como pode parecer lógico, dois contextos que apresentam tantas diferenças a nível histórico, 
social ou político também vão evidenciar diferenças significativas no plano pedagógico.
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1 INTRODUCCIÓN

 En este trabajo pretendemos analizar la formación inicial docente a través del análisis de los pro-
gramas de Educación Física, en dos contextos geopolíticos distintos, como son el de España y Argen-
tina. Específicamente, se estudian los casos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en Ar-
gentina, y la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), en España. Si bien no vamos a formular un 
análisis genérico de las propuestas formativas (Aguirre y Porta, 2021; Asun et al., 2020; Kopelovich, 
2022; Manso et al., 2021; Merino et al., 2019; Revesado y Gutierrez, 2023), buscaremos analizar cómo 
se desarrolla en ellos la perspectiva de género, siendo este un tema de gran relevancia (de Oca, 2019; 
Jaramillo y Buchely, 2020; Matus et al., 2021; Muñiz, 2021) si tomamos en consideración la creciente 
diversidad y pluralidad que existe en nuestra sociedad. 

 Consideramos que los planes de estudio y sus asignaturas contienen elementos clave, dado que 
estructuran y ponen en marcha los procesos de formación docente. Estos textos presentan defini-
ciones teóricas, metodológicas y organizativas, que abordan una cuestión central: “la de saber qué 
conocimiento debe ser enseñado (...) ¿qué saber es considerado importante, válido o esencial para 
merecer ser considerado parte del currículum?” (da Silva, 2001, p. 5). En este sentido, al examinar 
los programas de formación docente, nos hallamos frente a definiciones relativas a: qué, cómo y por 
qué deben ser formados estos docentes. De ahí la relevancia de estas cuestiones, que enfatiza en 
cómo los programas de formación docente ejercen una gran influencia en el desarrollo y mejora de 
los sistemas educativos (Egido, 2020). 

 Específicamente, consideramos que en las clases de Educación Física se puede favorecer a la 
construcción de identidades basadas en estereotipos fijos y cristalizados; o por el contrario se puede 
colaborar de manera más democrática en la construcción de identidades de género, especialmente si 
consideramos que en estas prácticas se ponen en juego varios lenguajes.

 Nuestro punto de partida para este análisis es considerar a los cuerpos como construcciones so-
ciales, es decir que no hay solamente dos maneras de entenderlos, sino que hay muchas maneras 
de vivir el cuerpo sexuado, y tiene que ver con múltiples posibilidades distintas que van más allá del 
femenino/masculino, mujer/varón, heterosexual; en definitiva, la forma de vivir el cuerpo, la forma 
de estar en el mundo tiene muchas alternativas (Morgade, 2016).  De ahí la importancia de conocer y 
analizar cómo se expresa la perspectiva de género en la formación de docentes de este campo disci-
plinar en contextos geopolíticos diferentes. 
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2  MATERIAL Y MÉTODOS

A lo largo de las últimas décadas, los estudios comparados han puesto de manifiesto nuevas tenden-
cias globalizadoras en el ámbito educativo fruto de la aparición de distintos fenómenos en diferentes 
contextos económicos, geográficos y culturales (Luzón y Torres, 2013). Y es que, la complejidad social 
derivada del pensamiento postmoderno, la globalización y los cambios en las formas de comprender 
las unidades de análisis (ya no solo referidos a la basta comparación de sistemas educativos) obligan al 
investigador a profundizar en nuevas estrategias pesquisadoras (Revesado et al., 2023). 

El propósito de nuestro trabajo no es otro que el de describir, comprender y explicar la realidad de 
dos contextos, el español y el argentino, atendiendo al análisis de registros documentales vinculados 
con la incorporación de la perspectiva de género en los programas de formación inicial docente. Por 
este motivo, creemos que la metodología más idónea es el Comparative Case Study (CCS). Los dos 
contextos analizados pueden presentar dos lógicas de comparación. En primer lugar, la de comparar 
y contrastar, que es la más común. Y, en segundo lugar, la que formula un rastreo a través de distintos 
sitios o escalas (Bartlett y Vavrus, 2017). El CCS reconoce ambos enfoques.  Y es que, se entiende que 
el hecho de contrastar lugares implica, explícita o implícitamente, que están relacionados. Histórica 
y culturalmente, España y Argentina se han encontrado y se encuentran próximos, un hecho que, sin 
duda, determina el decantarnos por esta metodología. Ahora bien, también reconocemos la necesi-
dad de considerar realidades diferentes a la hora de efectuar estudios comparativos, ya que la riqueza 
de la comparación también reside en aquello que es diferente (Revesado et al., 2023). 

3 RESULTADOS

3.1 Universidad Pontificia de Salamanca

3.1.1 Contextualización

El grado de maestro en educación primaria viene regulado en España por la Orden ECI/3857/2007, 
de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos univer-
sitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria. 
Desde el punto de vista organizativo, esta titulación cuenta con una duración de cuatro cursos aca-
démicos, o lo que es lo mismo, 240 créditos ECTS. Y es que, debemos recordar que España, desde la 
implementación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) apostó por el modelo “4 + 1”, es 
decir, cuatro cursos académicos para las titulaciones de grado y uno (60 ECTS) para las de máster 
(Callealta, 2022). En este caso, el desempeño docente de educación primaria solamente está supedi-
tado a la obtención del título de grado.

En lo que respecta al grado de maestro de educación primaria en la Universidad Pontificia de Sa-
lamanca (UPSA), los estudiantes deben cursar un total de 40 asignaturas, que se dividen en: básicas, 
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obligatorias y optativas, además de las prácticas externas y el trabajo fin de grado. En la actualidad, la 
titulación cuenta con seis menciones: Audición y lenguaje, Lengua extranjera inglés, Lengua extranje-
ra francés, Necesidades educativas especiales, Educación musical y Educación física. Nosotros, para 
nuestro estudio, tal y como ya hemos reconocido, vamos a centrarnos nuestra atención en esta última. 

Perspectiva de género en los planes de estudios
Para ahondar en la perspectiva de género, vamos a analizar individualmente cada una de las guías 

docentes de las 40 asignaturas que han de superar los estudiantes para obtener el título de Grado. 
Anualmente, los docentes que imparten las asignaturas deben actualizar estos documentos donde, 
de una forma muy analítica, se recogen elementos indispensables para el desarrollo de la materia, 
como: objetivos, competencias, contenidos, referencias bibliográficas, etc. Para nuestro estudio, to-
maremos como referencia las últimas guías publicadas, relativas al curso académico 2023-2024. A 
continuación, en la tabla 1, se muestran aquellas materias que, directa o indirectamente, explicitan 
en su guía académica la perspectiva de género.

De una forma muy genérica, lo primero que podemos apreciar es que no existe un papel destaca-
do de la perspectiva de género en las distintas asignaturas que los estudiantes deben cursar. A este 
respecto, uno de los elementos cruciales son los objetivos que los alumnos deben alcanzar en cada 
una de las materias, y aquí, solamente tres de ellas, directa o indirectamente, hacen alusión a la 
perspectiva de género (tabla 1):

Tabla 1 - Asignaturas donde se explicita la perspectiva de género relativas al Plan de Estudios de 
Grado de Maestro en Educación Primaria (Mención EF)

Asignatura Curso Tipo de 
asignatura ¿Cómo y dónde se explicita la perspectiva de género?

Educación en valores 
y para la convivencia 

democrática
1º Básica

Objetivos:  Fomentar la igualdad de oportunidades y 
la interculturalidad entre el alumnado, como valores 
humanos importantes que sustentan las relaciones, 

acciones y decisiones diarias
Contenidos: El valor de la igualdad de oportunidades 

entre sexos. Valores relacionados. Igualdad y los ámbi-
tos de la vida. Normativa. Informes y estudios. Recur-

sos para favorecer la igualdad.
Competencia General 4 

Antropología 1º Básica Competencia Específica 12

Ciencias sociales y su 
didáctica

1º Obligatoria

Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones 
más relevantes de la sociedad actual que afectan a 

la educación escolar: profesorado y alumnado como 
grupos sociales, discriminación e inclusión social.

Competencia General 4  
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asignatura ¿Cómo y dónde se explicita la perspectiva de género?

Ciencia, cultura y 
sociedad

2º Obligatoria Competencia General 4 

Dificultades del 
lenguaje y trastornos 

del desarrollo
2º Básica Competencia General 4 

Introducción al 
prácticum: comunidad 

educativa y entorno 
social

2º
Prácticas 
externas

Objetivos:  Analizar de forma crítica las cuestiones más 
relevantes de la sociedad actual que afectan a la edu-
cación escolar: profesorado y alumnado como grupos 

sociales, discriminación e inclusión social.
Competencia General 4

Sociedad, Cultura y 
Educación

2º Básica Competencia Específica 12

Bases anatomofisio-
lógicas del ejercicio 

físico y salud
3º Optativa Competencia General 4 

Dificultades del 
aprendizaje del 
lenguaje escrito

4º Obligatoria Competencia General 4 

Musicoterapia 
educativa

4º Obligatoria Competencia General 4 

Teoría y práctica del 
acondicionamiento 

físico
4º Optativa Competencia General 4 

Educación física y su 
didáctica II

4º Optativa
Contenidos:  La coeducación en el contexto escolar y 

en el área de educación física
Fuente: Elaboración propia

Tal y como se puede apreciar, hay un total de 12 asignaturas que trabajan la perspectiva de género 
a lo largo de los cuatro cursos que el alumnado debe superar para alcanzar el título. Siete de ellas 
se encuentran en los dos primeros cursos, cuando la formación es generalista y, por tanto, todos los 
alumnos, con independencia de la mención elegida, deben cursar. Posteriormente, los alumnos de la 
especialidad de educación física cursarán otras cinco materias durante los últimos dos cursos, tres 
de ellas optativas y dos obligatorias.

Si nos detenemos en el análisis de un elemento clave como son los objetivos de las materias, 
observamos como sólo tres de ellas aluden directamente a la perspectiva de género. La asignatura 
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de “Educación en Valores y para la Convivencia Democrática” pretende fomentar la igualdad de opor-
tunidades y la interculturalidad entre el alumnado, mientras que las asignaturas de  “Sociedad, Cul-
tura y Educación” e “Introducción al Prácticum: Comunidad educativa y entorno social” comparten el 
mismo objetivo, tratando de analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la 
sociedad actual que afectan a la educación escolar: profesorado y alumnado como grupos sociales, 
discriminación e inclusión social.

Si nos detenemos en los contenidos, la tendencia es similar, con solamente dos asignaturas que 
incorporan la perspectiva de género, de nuevo “Educación en Valores y para la Convivencia Democrá-
tica”, asignatura generalista ubicada en el primer curso, y “Educación Física y su Didáctica II”, que 
es una optativa de mención. La primera de ellas, no explicita directamente el término “género”, pero 
sí que hace alusión a la igualdad de oportunidades entre sexos e igualdad en los ámbitos de la vida. 
Mientras que la segunda analiza una cuestión básica en el ámbito pedagógico como es la coeducaci-
ón en el contexto escolar, y más específicamente, en el ámbito de la educación física.

Por último, podemos apreciar como entre las competencias que deben adquirir los estudiantes, 
que se dividen en: generales, transversales y específicas, hay alguna de ellas que trabaja la perspec-
tiva de género. Concretamente, destacamos dos, la Competencia General 4, que se centra en diseñar 
y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a la igualdad de género, a 
la equidad y al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana, 
y la Competencia Específica 2, que pretende analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más 
relevantes de la sociedad actual que afectan a los cambios en las relaciones de género e intergenera-
cionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sosteni-
ble. En este sentido, la Competencia General 4 es la que tiene una mayor presencia en los planes de 
estudio, estando presente en un total de 9 asignaturas, tanto de carácter básico, como obligatorias y 
optativas. Mientras tanto, la Competencias Específicas 12, también aparece en el plan de estudios, 
sin embargo, con un menor protagonismo, con presencia en solo dos asignaturas.

3.2 La carrera de EF en la Universidad Nacional de La Plata (Argentina)

3.2.1 Contextualización

La formación del profesorado en Educación Física (EF) en Argentina, que viene regulada por la Ley 
de Educación Superior N° 24.521 (1995), se incluye dentro de un sistema binario que abarca tanto la 
educación superior universitaria como la no universitaria. Es decir, el sistema de educación superior 
argentino se conforma, por un lado, por universidades nacionales de gestión pública, privada e ins-
titutos universitarios y, por otra parte, por las instituciones de educación superior no universitarias, 
entre las que se encuentran las carreras de formación docente. 

El Ministerio de Cultura y Educación determina un mínimo de 2.600 horas para las carreras de 
grado universitario y la misma carga horaria para los profesorados que se dictan en los Institutos 
Superiores de Formación Docente. Ahora bien, las carreras de EF que se ofrecen en la Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP) proponen un plan organizado en cinco años que superan las 2.600 horas 
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(alcanzando un total de 4.170). El Plan vigente, aprobado en el año 2000, ofrece dos carreras de gra-
do universitario: profesorado y licenciatura en EF, que forman tanto a profesores/as como investiga-
dores/as. A diferencia del sistema educativo español, este viene estructurado a través de trayectos de 
formación, que están articulados entre sí. En total, está conformado por cinco trayectos: Formación 
teórico-práctica en Educación Física, Formación Biológica, Formación General, Formación Pedagó-
gica y Formación en Investigación. Estos, pese a que son comunes tanto para el profesorado como 
para la licenciatura, también desarrollan asignaturas específicas: didácticas y prácticas de enseñan-
za para profesorado y orientaciones para la licenciatura.

Un análisis general de la estructura del plan permite reconocer, por una parte, una articulación 
entre enseñanza e investigación, destinando un trayecto a esta última, junto al carácter pedagógico 
de las carreras, dado que destina un trayecto a la formación pedagógica. Entre sus objetivos generales 
destaca la idea de priorizar la formación teórica metodológica antes que la técnica, de manera que bus-
ca superar la dimensión puramente tecnicista de la disciplina, proponiendo otra relación entre teoría y 
práctica, donde el campo disciplinar específico se nutre también de aportes teóricos-prácticos de otros 
campos (Lapuente et al., 2022). Asimismo, se explicita el carácter estricto de que la EF forma parte del 
campo general de la educación, por lo que mantiene la característica fundacional de este profesorado, 
considerando a dicha disciplina como educativa. Por tanto, se sitúan los contenidos de la EF dentro de 
una perspectiva pedagógica que pretende superar la consideración meramente técnica. 

El Profesorado Superior de EF de la UNLP fue creado en 1953 por Alejandro Amavet, y se ubicó 
en la casa académica donde se llevaban a cabo los demás profesorados, esto es, en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación (FAHCE). Hasta ese momento, la carrera de EF pertenecía a 
los Institutos de Educación Superior (no universitarios). De manera simultánea, se fundó la Escuela 
Superior de Educación Física en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). De esta manera, la for-
mación en EF como carrera universitaria comienza al crearse los profesorados en la UNLP y en la UNT, 
ambos en 1953. Ahora bien, el primero no significó una nueva manera de pensar la profesionalización 
de la EF, sino más bien se estructuró con el discurso fisiológico del momento. Mientras que el segun-
do, sí irrumpió en la historia de la formación de profesores/as en EF en Argentina, debido al carácter 
humanista que asumió dicha formación. Al ubicarse en la FAHCE, la carrera toma influencias de la 
corriente humanista que la distingue de la UNT como de los institutos superiores que se encontraban 
hasta ese momento4 (Galak y Simoy, 2015). No obstante, esta titulación, no se ha remitido de una 
forma simplista al ámbito deportivo, sino que también se ha destacado por desarrollar un enfoque 
pedagógico y cultural, en un contexto donde la EF se reducía al campo de la Fisiología y la Higiene. 

Llegados hasta aquí, la carrera de EF en la UNLP resulta un caso relevante para este estudio, en 
tanto que nos interesa conocer qué lugar tiene la perspectiva de género en los planes de estudio 
de una carrera que, históricamente, ha sido disruptiva y con fuerte impronta humanística. Además, 
debemos tener en cuenta que desde el año 2006, en Argentina, está vigente la Ley de Educación 

4 Uno de ellos era el Instituto Nacional de Educación Física Romero Brest, el cual fue el primer centro de formación superior 
de profesores de Educación Física en el país, fundado por Enrique Romero Brest en el año 1912.  La carrera en dicho instituto 
se impartía bajo un enfoque basado, de manera preeminente, en las ciencias fisiológicas. (Scharagrodsky, 2006).
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Sexual Integral 26.150, que abarca también a la formación docente, otorgando una gran impor-
tancia a la formación inicial y continua, que responda los criterios y propósitos establecidos por el 
Programa de Educación Sexual Integral.

3.2.2 La perspectiva de género en los planes de estudios

A continuación, vamos a analizar los programas actuales, poniendo énfasis en dos trayectos: For-
mación Teórico-Práctico en EF y el de Formación Pedagógica. El primer trayecto es el que tiene la 
mayor carga horaria, y cuenta con las asignaturas de carácter troncal y obligatorio. Mientras que el 
trayecto de formación pedagógica, además de ser el segundo con una mayor carga lectiva, cuenta con 
una gran relevancia en tanto que trata de expresar ese carácter educativo al que aludimos previamen-
te. Para ello proponemos un primer análisis a partir de dos tablas (Tabla 2 y 3): 

Tabla 2 -  Asignaturas donde se explicita la perspectiva de género relativas al Trayecto Teórico-Prác-
tico en Educación Física

Asignatura Curso Año del 
Programa ¿Cómo y dónde se explicita la perspectiva de género?

Teoría de la 
Educación Física I

1 2023
Contenidos (en la unidad II): “Género y prácticas corpora-

les”.
Referencias bibliográficas.

Teoría de la 
Educación Física II

2 2021

Contenidos: En la unidad III “Deporte, clase social y 
género.”. En la unidad IV “Gimnasia, género y cultura del 

consumo”.
Referencias bibliográficas

Teoría de la 
Educación Física III

3 2023

Contenidos: “La tercera unidad incorpora la perspectiva 
de género con el fin de analizar las prácticas, los saberes 
y los discursos de la Educación Física desde dicho enfo-
que. Se discute la pertinencia de incluir al género como 

categoría necesaria para analizar las prácticas sociales y 
su carácter relacional, histórico social, interseccional y no 

totalizador”.
” El género como categoría necesaria para analizar las 

prácticas sociales.”
 “Limitaciones y problemas en torno a la perspectiva de 

género”.
 “El poder como categoría concomitante a la de género”.

Referencias bibliográficas.
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Programa ¿Cómo y dónde se explicita la perspectiva de género?

Teoría de la 
Educación Física IV

4 2020

Objetivos: “Conocer las teorías clásicas sobre el cuerpo y 
los usos del cuerpo y las principales discusiones respecto 

del cuerpo y el género incluidas las teorías feministas”
Contenidos: “Sujeto, género y Sexualidad”

Referencias bibliográficas.

Educación Física III 3 2019

Fundamentación.
Objetivos:” Asimilar y apropiarse de los contenidos disci-
plinares específicos para enseñar Educación Física en el 

nivel de escuela secundaria y en ámbitos no escolares con 
jóvenes en clave de género”.

Contenidos: “La Educación Física en perspectiva de géne-
ro y el desafío de la diversidad”.

Referencias bibliográficas.

Educación Física IV 4 2016

Fundamentación y objetivos.
Seminarios: “Seminario de Enseñanza de Fútbol en pers-
pectiva de géneros”. “Seminario de Representaciones de 

géneros en la enseñanza de la Educación Física”.
Unidades de dichos seminarios.

Referencias bibliográficas
Sistema de evaluación

Educación Física V 5 2018 Referencias bibliográficas

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3 - Asignaturas donde se explicita la perspectiva de género relativas al Trayecto de Formación 
Pedagógica en Educación Física

Asignatura Curso Año del 
Programa ¿Cómo y dónde se explicita la perspectiva de género?

Historia de la 
Educación General

3 2021

Fundamentación: “Consideramos el cuerpo como un 
espacio de múltiples representaciones, sean gestuales o 

simbólicas, representaciones de clase, de edad, de género, 
representaciones que adquieren sentido en un tiempo 

determinado”.

Pedagogía 3 2023
Contenidos: “Perspectivas y debates contemporáneos en 
relación a la educación, los géneros y las sexualidades”

Referencias bibliográficas.



Interfaces Científicas • Aracaju • V.12 • N.3 • p. 37 - 52 • Edição Especial - 2024 • 47 •

ED
UC

AÇ
ÃOAsignatura Curso Año del 

Programa ¿Cómo y dónde se explicita la perspectiva de género?

Política y Legislaci-
ón de la Educación 

Argentina
4 2023

Fundamentación: “...poner en valor las diferencias de 
clase, edad, sexo-género, étnicas, políticas y culturales� A 
partir de ello el concepto de interculturalidad y educación 
intercultural plantea revisar el valor de la igualdad a la luz 

del respeto de las diferencias etarias, de género-sexual, 
étnicas, culturales, entre otras”.

Contenidos: “La educación frente a la desigualdad social, 
de género-sexual, étnico-racial.”

Referencias bibliográficas

Psicología Evolutiva I 4 2023

Fundamentación: “...debates psicoanalíticos que invo-
lucran la constitución de la subjetividad en implicación 

compleja con las categorías de género y cuerpo –sea éste 
considerado como lenguaje, representación psíquica o 

materialidad abierta y activa”.
Unidad 6 “Género y cuerpo en los orígenes de la subjetivi-

dad”. 
Contenidos “Género y cuerpo en los orígenes de la subje-

tividad”
Referencias bibliográficas 

Fuente: Elaboración propia

Tal como se puede apreciar, en el Trayecto Teórico-Práctico en Educación Física hay un total de 
7 asignaturas (de 9 que hacen a este trayecto) que trabajan la perspectiva de género, y dentro del 
Trayecto de Formación Pedagógica, 4 asignaturas (de 5 que lo conforman), que el alumnado (profeso-
rado y licenciatura) debe superar para alcanzar el título. Se puede observar que, en la mayoría de los 
programas de las asignaturas analizadas, la perspectiva de género aparece de manera explícita den-
tro de la fundamentación, las unidades temáticas, los objetivos y la bibliografía obligatoria, mientras 
que en el caso español se expresan centralmente en las competencias y los objetivos. 

En el Trayecto Teórico-Práctico en Educación Física podemos observar que varias de las asignatu-
ras que lo conforman (Teoría de la Educación Física I, II, III y IV, Educación Física III, IV y V) abordan la 
problemática desde una mirada que articula los saberes del propio campo disciplinar, el género, las 
diversidades y los cuerpos y sus implicancias en el campo profesional.

En el Trayecto de la Formación Pedagógica observamos que las diversas disciplinas que estudian 
la educación (Historia de la Educación, Pedagogía, Política y Legislación de la Educación, Psicología) 
introducen los saberes que sus propias disciplinas producen para la comprensión de la problemática 
de género, cuerpos y sexualidades.
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4 DISCUSIÓN

El análisis de los planes formativos de los casos analizados pone de manifiesto algunas similitu-
des, pero, sobre todo, diferencias reseñables, sobre todo, en la distinta forma en la que se expresa la 
perspectiva de género en ambas instituciones, con una mayor presencia y explicitación en los com-
ponente de los programas en el contexto argentino que en el español. 

Se puede observar que, en los programas de las asignaturas analizadas correspondientes a la 
UNLP, la manera en que es abordada la perspectiva incluye el reconocimiento del género como un 
constructo social, cultural y complejo, no reducido al binarismo, sino más bien lo problematiza y reco-
noce la diversidad de identidades de género-sexuales. Mientras que, en el caso español, se puede vis-
lumbrar una mirada que equipara el género al sexo, en la medida en que circunscribe su tratamiento 
a la igualdad de oportunidades entre sexos y plantea un análisis de la EF vinculada a la coeducación.  

Además, en los currículos prescriptivos del profesorado de la UNLP, pudimos observar explíci-
tamente que la perspectiva de género es abordada desde una mirada interseccional y relacional, al 
reconocer en su tratamiento las múltiples formas de desigualdad existentes en las prácticas educa-
tivas y deportivas (materiales, étnico raciales, culturales, género-sexuales), sin ser jerarquizadas. En 
cambio, en la UPSA, la perspectiva de género es analizada desde una perspectiva más restringida, 
ligada, principalmente, a la interculturalidad, lo que permite comprender las desigualdades de géne-
ro en términos únicamente culturales. En los programas de la UNLP el poder aparece explícitamente 
como categoría concomitante a la de género, esto permite analizarlo como una dimensión que confi-
gura las relaciones de poder en la sociedad. En los programas de la UPSA, el género se lo analiza en 
términos de igualdad, si bien no se explicita el reconocimiento de las diferencias de género/sexuales, 
ni las jerarquías/conflicto presentes en las identidades de género. 

A su vez, en las guías de la UPSA se puede observar de manera explícita conceptos como “dis-
criminación”, “inclusión social”; pero sin aludir explícitamente a la perspectiva de género. Igual-
mente, consideramos necesario aclarar que esto puede darse por la diferencia en las estructuras 
curriculares. Y es que estos documentos se presentan como meros esquemas prescriptivos, que sir-
ven de guía para el desarrollo de la asignatura, no obstante, de una forma excesivamente analítica. 
Por contra, en los programas de la UNLP se puede visualizar un desarrollo más extenso y detallado 
de lo que propone cada asignatura.

En el caso de la UNLP, la perspectiva toma relevancia en los programas de las asignaturas para 
analizar las prácticas sociales, corporales y deportivas, propias del campo disciplinar. En este sentido, 
es posible reconocer como rasgo distintivo de su abordaje, el análisis de los discursos y las prácticas 
de la enseñanza del campo profesional de los profesores/as de EF, tanto en el ámbito escolar como 
en el no escolar. En los programas de la UPSA también se hace referencia a los ámbitos escolares, 
incluida la EF, para analizar cuestiones de género, si bien, no se alude de manera explícita al análisis 
de las prácticas corporales y deportivas.

Otro aspecto a tener en cuenta es que, en la UNLP, pese a que su plan de estudios data del año 
2000, los programas se van actualizando de manera continua, un hecho que puede ayudar a que las 
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asignaturas cursadas por los estudiantes se vayan adaptando a las nuevas exigencias sociales. Por 
contra, pese a que en la UPSA las guías académicas también se van actualizando, lo cierto es que, en 
la práctica, presentan una disposición similar, año tras año, dado que estos documentos deben res-
petar las directrices fijadas por las memorias de verificación de las titulaciones, que son las recogen 
los aspectos curriculares básicos de cada materia.

5 CONCLUSIONES

La comparación es un proceso inherente al ser humano. Sin ser conscientes de ello, constan-
temente estamos comparando, y cuando lo hacemos, nos enfrentamos a dos escenarios posibles: 
el de la semejanza y el de la diferencia. Esto es una obviedad, y es que es evidente que siempre 
que comparamos, vamos a encontrarnos una serie de fenómenos que son similares (semejanzas) 
o, por el contrario, que presenten desavenencias entre sí (diferencia). Sin embargo, el objetivo 
de nuestro trabajo no es el de realizar un análisis descriptivo que ponga de manifiesto las prin-
cipales semejanzas y diferencias encontradas entre dos contextos tan diferentes, sino que lo que 
pretendemos es explicarlas, de una forma coherente y racional, ahondando tanto su origen como 
las causas que han derivado en ellas.

A este respecto, cada vez son más los comparatistas que argumentan que el contexto es crucial y 
tiene una gran influencia sobre el desarrollo, no solo de los sistemas educativos, sino también de sus 
políticas. Y es que, como puede parecer lógico, dos contextos tan diferentes como los que aquí ana-
lizamos, presentan grandes diferencias entre sí, en cuanto a su historia, su cultura, su política, etc. 
Este hecho repercutirá, indudablemente, sobre el sistema educativo, y de una forma más específica, 
sobre la formación de docentes de EF.

En este sentido, son varios los motivos que podrían explicar las distintas diferencias localizadas 
a lo largo de nuestro estudio. La primera de ellas radica en la idiosincrasia de ambas universidades. 
Mientras que en España estamos analizando una universidad privada de carácter religioso, en Argen-
tina, la UNLP es una de las principales universidades públicas del país. Así, la tradición, la historia 
y los valores que una y otra institución presentan son diferentes y pueden condicionar los planes de 
estudio que ambas instituciones ofertan. También podría explicarse a través del carácter que presen-
ta la profesión docente en ambas instituciones. Mientras que en España y, más concretamente, en la 
UPSA, las titulaciones enfocadas hacia la práctica docente presentan un carácter profesionalizante, 
en donde los contenidos más técnicos y las didácticas copan gran parte de los planes de estudio, en 
la UNLP la titulación ostenta un carácter más humanista, sin obviar, por otro lado, esos contenidos 
más técnicos y didácticos. De hecho, en este sentido es significativo que la titulación se imparte en 
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, algo que no hace más que reafirmar en el 
carácter más germánico de sus planes de estudio.
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