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Elena Gasparri 

Prólogo 
Cuadernos feministas para la transversalización

Estamos en un momento histórico que nos encuentra pro-
tagonizando ciertos procesos y transformaciones sociales 
que interpelan a la producción científica. Caracterizado por 
la adrenalina, el contexto actual nos enfrenta con lógicas 
arraigadas en las matrices socioculturales que moldean el 
quehacer de nuestras instituciones. 

En los últimos años, a partir de la irrupción del colec-
tivo feminista, han sido puestas en evidencia un sinfín de 
prácticas que constituyen procesos históricos y contempo-
ráneos de invisibilización de los méritos y aportaciones de 
las mujeres al desarrollo del conocimiento y a la casi natura-
lización de que sólo unas pocas elegidas alcanzan un lugar 
en el ágora de la ciencia; la existencia de barreras implícitas 
que obturan la llegada de las mujeres a los niveles superiores 
de los escalafones profesionales, son sólo algunas.

Este libro es una invitación a pensar de manera con-
junta las implicancias de los procesos de transversalización 
de la perspectiva de género en la gestión institucional y en 
particular en la producción de conocimientos reconocidos 
como científicos.
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En este sentido, nos interesa introducir dos aspectos 
que considero centrales a la hora de pensar las transforma-
ciones necesarias en vías de la transversalización deseada. 
Por un lado, aquel que demanda cambios necesarios a la 
hora de pensar las formas  de producción científica, y por 
otro, pensar a la universidad como escenario de dichas trans-
formaciones.

Abordar la problemática de la producción científica 
desde una perspectiva transversal y feminista nos pone fren-
te al desafío de repensar epistemológicamente los procesos 
de generación de conocimientos, los actores, sus prácticas y 
en consecuencia los conocimientos producidos. Resulta ne-
cesario, entonces, retomar los estudios sociales de ciencia y 
tecnología que proponen dejar de centrarnos en los conteni-
dos producidos y reflexionar acerca de las prácticas científi-
cas y el contexto social de producción de esos conocimientos. 

Hablar de transversalización significa centrarnos en 
las prácticas, en lo que hacemos y cómo lo hacemos.

Si adherirmos a la idea de la ciencia, o mejor dicho, 
las ciencias, entendida/as como una/as actividad/des social-
mente determinada/as, las relaciones y las reglas que diri-
gen la acción de los científicos y las científicas pasan así a 
ser objeto de estudio, y prima la idea de que hacer ciencia es 
intervenir en el mundo y no sólo representarlo. Así, insertar-
nos en las prácticas, nos permite pensar en los valores, las 
trayectorias, el capital simbólico en juego y de esa manera 
analizar cómo ciertas naturalizaciones del quehacer cientí-
fico producen ciertos conocimientos, y replantearnos cuáles 
son los conocimientos que quiere producir la universidad.

Se entiende así a los conocimientos científicos como cons-
trucciones sociales, contextuales, situacionales e históricas, 
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producto de prácticas sociales orientadas a objetivos y metas 
y en base a valores e intereses. Considerar la determinación 
social de los conocimientos es una manera de interpretarlos 
como inherentes a la situación histórica de los actores, es co-
rrerse de la centralidad de los conocimientos para interesar-
se por las prácticas científicas. Cabe recordar aquí la defini-
ción de Knorr Cetina (2005) de las ciencias como el conjunto 
de factores epistémicos y extra-epistémicos, actores y rela-
ciones que tienen como objetivo la generación de procesos 
de construcción de conocimientos científicos.

Este libro se ofrece como una propuesta a pensar la 
transversalización en investigación desde una perspectiva 
feminista; concentra una serie de artículos que, si bien, po-
nen de relieve una serie de condicionantes presentes en el 
quehacer científico, aparecen como habilitadores de nuevas 
prácticas para la producción científica, en un contexto de 
cambios culturales que nos interpelan a transformar nues-
tras instituciones. 

Denominadores comunes tales como la transversa-
lidad, la horizontalidad, lo colectivo, no parecen sólo como 
una serie de adjetivaciones que resultan amigables e ideo-
lógicamente aceptables, en el caso de las luchas sobre géne-
ro, aparecen como componentes necesarios e insustituibles 
para llevar adelante procesos de transformación en un con-
texto de desafíos urgentes.

Así, la construcción colectiva de conocimientos para 
la transformación social adquiere relevancia y carácter epis-
témico en las propuestas ofrecidas.  

En Ahora que sí nos ven: de la militancia a la política insti-
tucional. Una experiencia desde el sur, María Florencia Del Casti-
llo, Silvina Van der Molen, María Soledad Leonardi, relatan los 
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distintos pasos de lo que consideran una revalorización de 
las acciones colectivas, surgida a partir de poner en cuestión 
ciertas características institucionales y humanas que condi-
cionan la labor de compañeras del Centro Científico Tecnoló-
gico (CCT) CONICET-CENPAT. Con el objetivo de contribuir 
a la transversalización de la perspectiva de género, y a partir 
del reconocimiento de las violencias presentes en el sistema 
científico y su naturalización, o lo que algunos llaman mi-
cromachismos instalados en los cuerpo y en la conciencias, 
animan a la generación de dispositivos que permitan tomar 
y habilitar la palabra, contar, nombrar, equilibrar, establecer 
acuerdos, ampliar derechos.

En el mismo sentido, les autores de Experiencias de la 
Subcomisión de Género de la Asociación de Física Argentina, Lu-
ciana Bruno; Flavia A. Gómez Albarracín; Juliana Reves Sze-
mere; María Bolino; Sebastian Bustingorry; Laura C. Estrada; 
Victoria Ferreyra: Mariel Galassi; Nara Guisoni; Fabiana La-
guna; Agustina Magnoni y Claudia Montanari, nos cuentan 
los procesos transitados y generados a partir de una expe-
riencia que pone de relieve el trabajo colaborativo como for-
ma para las transformaciones necesarias. Una vez más, apa-
recen como acciones centrales la constitución de espacios 
de encuentro y comunicación, en los que las experiencias 
individuales adquieren el valor de lo colectivo, y desde allí se 
proyecta su tratamiento.

Se relatan los orígenes de la Subcomisión, remarcando 
hitos de desigualdad, que, si bien conformaban el quehacer 
cotidiano, fueron reconocidos y visibilizados a partir de la 
creación de dispositivos participativos. Hacen foco en la pro-
blemática de la evaluación, teniendo en cuenta la aparente 
incompatibilidad entre el “mérito científico” y la “evaluación 
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con perspectiva de género” durante los procesos de evalua-
ción de proyectos de investigadoras/os, becaries o estudian-
tes. Comparten, además, el accionar de la subcomisión a par-
tir de organizarlas en tres áreas estratégicas: acciones en el 
seno de nuestra comunidad, acciones abiertas a la comuni-
dad en general y acciones dirigidas a los organismos de toma 
de decisiones.

Por su parte, la investigación Conectadas con el Futuro, 
desarrollada por Chicas en Tecnología y J.P. Morgan, conjuga 
un diagnóstico sobre un mercado laboral cambiante, conoci-
mientos necesarios, elecciones formativas y la inserción de 
mujeres a partir de la elección de profesiones relacionadas 
con las tecnologías. Con el objetivo de producir conocimien-
to y aportar evidencia sobre la participación de las mujeres 
en el sector, analizaron las habilidades más requeridas por el 
mundo del trabajo con el objetivo de conocer la brecha exis-
tente entre las elecciones de jóvenes mujeres y las expectati-
vas del mundo productivo.

Como resultado, esta investigación da cuenta que la 
brecha de género en tecnología está atravesada por una mul-
tiplicidad de causas, tales como la desinformación sobre la 
oferta de formación, la elección de carreras tradicionales o 
feminizadas, los estereotipos asociados al trabajo en tecnolo-
gía, la falta de visibilización de liderazgos femeninos en este 
campo, así como la importancia de los mandatos asociados 
a la debilidad de afrontar cuestiones complejas. A partir de 
reconocer que la pandemia del COVID-19 generó el surgi-
miento de nuevas formas de organización laboral, remarcan 
que el trabajo remoto, las economías laborales colaborativas, 
el enfoque de bienestar integral son algunas de las nuevas 
tendencias que surgen de este contexto. En función de una 
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transformación necesaria frente a los cambios culturales y 
las perspectivas del rol de las mujeres en un futuro distinto 
proponen que el desafío principal se centra en que las adoles-
centes desarrollen una visión más amplia sobre la educación 
y el aprendizaje, más experimental, autodirigida e integral.

En Trayecto hacia la Tabla de las Elementales. Construc-
ción de una herramienta pedagógica feminista desde y para el 
aula,  Aylén Ávila,  Natalia Érica, Morlas y Francisca Trabajo 
Mansilla, proponen la creación de una Tabla Periódica que 
ha tenido como principal objetivo visibilizar en la comuni-
dad educativa y en la sociedad el rol activo de las mujeres en 
la ciencia. Basadas en un diagnóstico que ponía en eviden-
cia la fragmentación del tratamiento de ciertos ejes estable-
cidos en la ESI, estas estudiantes y esta docente relatan los 
antecedentes y el proceso de construcción del dispositivo; 
surgido a partir de la necesidad de generar herramientas pe-
dagógicas para la incorporación de la Educación Sexual In-
tegral, en asignaturas estrechamente ligadas a las ciencias 
fácticas naturales y las ciencias formales. Desde una pers-
pectiva feminista y destacando el trabajo de científicas lati-
noamericanas y argentinas, diseñaron una tabla que asocia 
a cada elemento de la tabla periódica tradicional con una 
científica afín a las ciencias naturales, básicas y aplicadas. 
Complementariamente, redactaron fichas biográficas, con 
el objetivo de mostrar no solo los logros y trabajos de cada 
científica, sino también otros aspectos de sus vidas, tales 
como sus motivaciones, sus trabajos, entre otros.

Sobre el final De la investigación a la comunicación de la 
ciencia. Derribando mitos sobre las desigualdades de género en 
el trabajo, de Andrea Delfino; María Fernanda Pagura; Luisi-
na Logiodice; Paulina Claussen; Sacha Lione; Lucía Marioni; 
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Julieta Arcaya y Nicolás Vasallo, ofrece una experiencia en la  
que proponen articular, de manera espiralada, el proceso de 
producción de conocimientos científicos y la comunicación 
de los mismos. Nos encontramos así frente a una propues-
ta que pone de relieve la producción de conocimiento como 
actividad transformadora del mundo, conocer para trans-
formar. El artículo se estructura en tres partes: en el inicio 
presenta la perspectiva teórica que pone en relación los es-
tudios de género centrados en la articulación de las esferas 
productiva y reproductiva, aborda los procesos de sexuali-
zación de la división del trabajo, así como la relación entre 
clase y género; y remarcan que estas desigualdades exigen 
una mirada integral atenta a los mecanismos que producen 
y reproducen asimetrías persistentes. A partir de los aportes 
de la comunicación pública de las ciencias, ponen de relieve 
la importancia del concepto de mediación para dar cuenta 
de la comunicación como proceso de encuentro en el marco 
de la alteridad cultural propio de las sociedades complejas. 
Seguidamente, se presentan resultados de la investigación, 
haciendo eje en la importancia de desnaturalizar los proce-
sos de desigualdad de género. Finalmente, presentan los dis-
positivos comunicacionales diseñados en el marco de una 
estrategia comunicacional, que pretende exceder los ámbi-
tos universitarios de producción científica, y entran en diá-
logo con otros saberes que circulan en la sociedad.

A modo de cierre 
Reconociendo a la política universitaria como instru-

mento de transformación social en la historia de nuestro 
país, la universidad se constituye como escenario privilegia-
do para las discusiones posibilitadoras de estas. 
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En este sentido, la universidad se encuentra interpe-
lada académica y políticamente por una serie de transfor-
maciones que modifican el contrato entre las ciencias y las 
sociedades, y habilitan a repensar las formas tradicionales 
de producción de conocimientos –autónomas, disciplinares, 
centradas exclusivamente en factores internos– que ha ser-
vido tradicionalmente de garantía de cientificidad. Al mis-
mo tiempo y al interior de la propia institución se originan y 
maduran acciones de gestión, prácticas de investigación que 
promueven cambios necesarios para pensar la transversali-
dad feminista en los procesos de gestión institucional. 

Las características constitutivas de la Universidad Na-
cional de Rosario, tanto como su trayectoria en lo que res-
pecta a su misión social, en un contexto de redefiniciones 
político/conceptuales, la posicionan en un rol privilegiado 
para el diseño de estrategias de vinculación con la sociedad, 
a través de la articulación de sus funciones de educación, 
investigación y extensión. Sus fines institucionales y políti-
cos configuran la base para el diseño de políticas integrales 
y transversales de gestión desde una perspectiva feminista.
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Resumen
Motivadas por un contexto sociopolítico que puso en relieve 
las múltiples formas de violencia y desigualdad de género 
que rigen nuestra vida cotidiana y laboral, queremos com-
partir y presentar los resultados de una experiencia de orga-
nización y acción colectiva, realizada desde la Patagonia, por 
un grupo de trabajadoras del sistema científico que, desde 
marzo del 2018, se autodenomina La Colectiva por una Cien-
cia sin machismo. Consideramos que esta experiencia nos 
permitió y nos permite potenciar y ponderar el valor de las 
acciones colectivas, así como dirigir nuestras metas hacia 
prácticas de solidaridad y horizontalidad que transformen, 
potencien y desencadenen en mejores políticas y estructu-
ras de trabajo científico para las mujeres y las disidencias. 
Involucrarnos en este proceso nos ha permitido cuestionar 
un orden laboral atravesado por múltiples formas de violen-
cia, y desobedecer organizadamente las lógicas machistas 
fuertemente arraigadas y reproducidas en nuestro lugar de 
trabajo.

María Florencia Del Castillo, Silvina Van der Molen, 
María Soledad Leonardi

Ahora que sí nos ven: 
de la militancia a la política institucional una 
experiencia desde el sur   



18

EXPERIENCIAS EN INVESTIGACIÓN 

Introducción

El Centro Nacional Patagónico, actualmente Centro 
Científico Tecnológico (CCT) CONICET-CENPAT, es uno de 
los 15 Centros Científicos Tecnológicos de la Red Institucio-
nal del CONICET, con sede en Puerto Madryn e institutos 
en Comodoro Rivadavia y San Antonio Oeste. A pesar de la 
extensión y presencia territorial del CONICET, la dinámica 
de funcionamiento nunca deja de ser centro-periferia. Esta 
posición tanto geográfica como estructural resulta determi-
nante en el modo en el que desarrollamos no sólo nuestro 
trabajo cotidiano como trabajadoras y trabajadores de la 
ciencia, sino también en nuestro posicionamiento ante la 
coyuntura en general y las crisis en particular.

En el año 2015, con el ballotage primero y la posterior 
llegada de Mauricio Macri a la presidencia, surgió la nece-
sidad de organizarnos y posicionarnos contra un modelo 
neoliberal del que sabíamos la ciencia no formaba parte. 
Así, surge la Asamblea de Trabajadorxs Autoconvocadxs del 
CENPAT como un espacio de discusión no sólo de la realidad 
de nuestro sector, sino de las problemáticas que empezaron 
a azotar a diversos sectores de la sociedad. Fue en este espa-
cio en donde comenzaron a surgir las primeras reflexiones y 
discusiones sobre violencia machista. 

En los últimos años en Argentina, se han fortalecido 
enormemente los movimientos de mujeres. Probablemen-
te, el inicio más masivo y visible de dicho empoderamiento 
pueda ubicarse el 3 de junio del 2015, cuando aproximada-
mente 200 mil mujeres (Struminger y Ayzaguer, 2018) se re-
unieron en el Congreso de la Nación bajo la consigna Ni una 
menos. A partir de este momento, se instala, públicamente, 
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una agenda de demandas de respuestas estatales y sociales a 
las múltiples formas de violencia sufridas por mujeres, iden-
tidades feminizadas y disidencias, y a su forma de expresión 
más extrema, como son los femicidios. Si bien, desde el 2015, 
existe un Registro Nacional de Femicidios de la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación (CSJN) no hay cifras oficiales a 
largo plazo que contabilicen los femicidios en Argentina. La 
asociación civil La Casa del Encuentro (2020) conformó un 
observatorio no oficial relevando datos desde el año 2008, 
con el fin de avanzar en la construcción de políticas públi-
cas y políticas de prevención de la violencia de género. Es 
en este contexto en el que muchas de nosotras nos sentimos 
interpeladas por ese movimiento que llevó a que miles de 
mujeres a lo largo y a lo ancho del país llenaran las plazas 
de sus ciudades para exigir Ni una Menos, vivas nos queremos.  

En el año 2017, la Asamblea de Autoconvocadxs del 
CENPAT fue convocada a sumarse a las actividades por el 
8M en Puerto Madryn. Decidimos que seríamos nosotras, las 
mujeres trabajadoras del CENPAT, las que participaríamos 
del evento. Si bien las consignas nos interpelaban en lo per-
sonal, planteamos por primera vez la necesidad de reconocer 
las violencias del sistema científico. Fue en estos primeros 
espacios de discusión donde pudimos empezar a verbalizar 
y a compartir experiencias vividas en nuestro espacio de 
trabajo, que daban cuenta de múltiples formas de violencia 
física, psicológica, emocional y laboral, de casos de abuso y 
de acoso. Compartir las experiencias nos permitió empezar 
a reconocerlas, muchas de ellas naturalizadas y fuertemen-
te arraigadas a nuestra cotidianidad local y a las prácticas 
generales del sistema científico. Es por esto que decidimos 
que era necesario reorganizarnos para hacer algo al respecto.
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El año 2018 resultaría un año cardinal para la organi-
zación de los movimientos de mujeres en la provincia del 
Chubut, ya que en el mes de octubre la ciudad de Trelew 
sería la sede del 33° Encuentro Nacional de Mujeres. En 
nuestro caso particular, como trabajadoras de la ciencia, 
también quisimos participar dando cuenta de las caracte-
rísticas particulares del trabajo de las mujeres en ciencia 
y, en particular, sobre la forma de participación, estructu-
ración y funcionamiento del trabajo científico en nuestro 
centro de investigación. Esto no significa que antes no par-
ticipáramos desde otras organizaciones, por ejemplo, gre-
miales, políticas, autoconvocadas o por fuera de nuestra 
esfera de trabajo, pero sí nos llevó a repensar nuestra par-
ticipación colectiva como espacio de mujeres trabajadoras 
en nuestro propio ambiente de trabajo. En enero del 2018 
realizamos una convocatoria a todas las trabajadoras del 
CENPAT con el fin de organizar y coordinar acciones para el 
8M, día Internacional de la Mujer Trabajadora, surgiría así 
la primera encuesta sobre violencia machista. Una encues-
ta muy breve, elaborada desde la militancia feminista, que 
buscaba dar cuenta y testimonio sobre algo que sabíamos 
que estaba pasando.  En este contexto es que nos pregun-
tamos si podríamos definir con exactitud cuáles eran esas 
desigualdades y cómo podríamos relevar y caracterizar es-
tas experiencias particulares de violencia de género. Esta 
primera acción resultó ser el disparador de una agenda de-
finida de acciones colectivas. 

En estos cuadernillos queremos compartir y presentar 
los resultados de esta experiencia de organización y acción 
colectiva, realizada desde la Patagonia, por un grupo de tra-
bajadoras del CCT CONICET-CENPAT que desde marzo del 
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2018 decidió autodenominarse La Colectiva por una Ciencia 
sin machismo.  En este espacio reivindicamos nuestro rol de 
mujeres trabajadoras de la ciencia, principalmente porque 
compartimos nuestras tareas en la misma institución y cree-
mos que fragmentar nuestras demandas por área de trabajo, 
disciplina o estamento dentro del CONICET no nos permi-
tiría enfrentar problemáticas comunes, ni demandar por la 
transformación de cambios institucionales. Trabajamos en 
un centro que cuenta con una planta de más de 400 emplea-
das/os y 6 institutos, y en ninguno se abordan los estudios de 
género como línea de investigación, es decir que ninguna de 
nosotras trabaja específicamente en temáticas relacionadas 
a los estudios de las mujeres y diversidades. Participamos de 
La Colectiva desde la militancia, compartimos instancias de 
aprendizaje y formación, y articulamos con otras luchas co-
lectivas locales y nacionales y, fundamentalmente, partici-
pamos de las acciones colectivas para incorporar una agen-
da institucional más igualitaria e inclusiva.  

Primer paso:  visibilizar la violencia

El 11 de febrero de 2018, en el marco del Día Interna-
cional por la Participación de la Mujer y la Niña en la Cien-
cia (establecido por la UNESCO), difundimos entre todas las 
trabajadoras la Primera Encuesta sobre Violencia Machista 
del CCT CONICET-CENPAT. La misma consistía en un for-
mulario online y estuvo disponible en la web durante 20 
días para ser completado exclusivamente por las mujeres de 
la institución. 

El 8M adherimos al Paro Internacional de Mujeres, 
por lo que nuestros compañeros varones se encontraron ese 
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día con un CENPAT sin mujeres y con la mayoría de las pare-
des y ventanas del edificio empapeladas con los resultados 
de la encuesta y los comentarios que nuestras compañeras 
habían compartido (Figura 1). Muchos de nuestros compa-
ñeros se solidarizaron, aunque la mayoría incrédulos de lo 
que estábamos diciendo. También hubo muchos otros que 
se enojaron, otros no entendían cómo nos “habían dejado 
hacer eso” y hasta hubo quienes manifestaron que mere-
cíamos ser castigadas. Además de la acción con los carteles, 
elaboramos un informe con los resultados de la encuesta 
que presentamos a las autoridades y también en un plenario 
abierto a sala llena en el auditorio del CENPAT. Es a partir de 
estas primeras acciones que logramos algo que no existía en 
ninguna dependencia del CONICET: se aprobó la creación 
de un Comité Institucional de Políticas de Género (CIPG). 
El CIPG constituyó el reconocimiento institucional de nues-
tras demandas y del accionar de La Colectiva.

Figura 1. Así amaneció el CENPAT el 8 de marzo de 2018
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Pasados dos años de la primera encuesta, decidimos 
repetirla en el año 2020. El objetivo fue contar con datos ac-
tualizados sobre violencia de género en la institución y tam-
bién relevar el conocimiento de nuestras compañeras sobre 
la aplicación del Dispositivo de violencia de género. Otro de 
los propósitos de la encuesta era realizar una autoevalua-
ción sobre el verdadero impacto de las actividades realiza-
das por el CIPG y La Colectiva en la institución. Resumimos 
los resultados de ambas encuestas en la figura 2; entre los 
resultados que consideramos más relevantes, son: que el 75% 
de nuestras compañeras afirmó que su percepción sobre las 
diferentes formas que adopta la violencia de género en la ins-
titución cambió a partir de las acciones desarrolladas por La 
Colectiva, y un 95% aseveró estar al tanto y haber tenido ac-
ceso al Dispositivo contra la violencia de género implemen-
tado en el CCT-CENPAT (Del Castillo et al. 2019).

Encuesta 
2018

Encuesta 
2020

Cantidad de mujeres que participaron en 
las encuestas 

129 
(70% )

121 
(66%)

Afirman que existe violencia machista en el 
CENPAT 77% 96%

Observaron o vivieron situaciones de 
violencia machista 77% 87%

Vivieron episodios de violencia sexual 
(comentarios inapropiados, acercamientos 
excesivos)

53% 50%

Violencia emocional y psicológica 61% 29%
Violencia socioeconómica 8% 8%
Prácticas tradicionales dañinas 17% 7%
Figura 2. Cuadro comparativo con los resultados de la primera y se-
gunda encuesta sobre violencia de género (los informes completos 
de ambas encuestas se encuentran disponibles en: https://cenpat.

conicet.gov.ar/documentos/)
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Paralelamente al desarrollo de la segunda encuesta del 
2020, un colectivo de varones del CENPAT elaboró una en-
cuesta destinada específicamente a los varones. De esta ma-
nera, se propusieron relevar datos que les permitieran evaluar 
cómo definen y contextualizan los diferentes tipos de expre-
sión de violencia de género en ámbitos de trabajo y así dar 
cuenta de la real percepción que tiene el colectivo sobre el uso 
normativo de la violencia en las prácticas cotidianas. Con los 
resultados obtenidos, como por ejemplo la baja participación 
en la encuesta (comparado con la participación en las encues-
tas de mujeres),buscaron exponer el grado de interés que el 
grupo de compañeros tiene hacia temas relacionados con una 
mayor equidad en la participación institucional o temáticas 
vinculadas con violencia de género.

Ley de acción y reacción*
Las diversas acciones de visibilización que La Colectiva por 
una Ciencia sin machismo llevó a cabo durante el trans-
curso del 2018 y 2019 tuvieron como uno de sus resultados 
reacciones de los compañeros de trabajo. No fueron pocas 
ni homogéneas: hubo reacciones antagonistas abiertas y 
otras mucho más oscuras y traicioneras. Sin embargo, no 
es en ellas que queremos hacer foco en este momento. En 
cambio, queremos destacar una reacción positiva, de acer-
camiento y acompañamiento que también surge a partir 
de las acciones de La Colectiva. La semilla de sensibiliza-
ción que estas acciones sembraron en algunos varones 
germinó en la forma de una acción concreta que fue la pri-
mera encuesta sobre violencia de género dentro del ámbito 
laboral para varones de la institución. Esta encuesta fue 
realizada por un grupo de varones en consonancia con la 
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Segunda Encuesta Sobre Violencia de Género para mujeres 
realizada por La Colectiva. 
Algunas observaciones que se desprenden de la encues-
ta, que contestó el 44% de los varones de la institución, 
dejaron en claro la necesidad imperiosa de profundizar 
la concientización y sensibilización en los varones. Por 
ejemplo, el 88% de los varones que contestaron la en-
cuesta reconocen que existe violencia de género en la 
institución, pero 8 de cada 10 niega haberla ejercido y 
un porcentaje similar no reconoce tener privilegios por 
su condición de varón. Más de la mitad de los varones 
reconocen cambios a nivel personal e institucional como 
consecuencia directa del accionar de La Colectiva. Aun-
que estos cambios a veces refieren a autocensuras, tam-
bién se destaca haber generado una mejor comprensión 
de la problemática y más herramientas para mejorar. 
Como expresa la Terecera Ley de Newton toda acción 
genera una reacción, en este caso no (toda) en sentido 
opuesto. Trabajaremos para que cada vez sea de mayor 
magnitud,y más pronto que tarde que el respeto, la in-
clusión y la igualdad en el trato no requieran de nuevas 
acciones para existir.
* Juan Pablo Livore - Grupo de varones del CCT CONI-
CET-CENPAT

Creación del Comité Institucional de Políticas de Género

Como resultado de esta experiencia de acciones co-
lectivas del 2018, asumimos una actitud propositiva fren-
te a un problema real y expusimos una serie de medidas a 
realizar, entre ellas, y como mencionamos anteriormente, 



26

EXPERIENCIAS EN INVESTIGACIÓN 

la conformación de un Comité de Género dentro del CCT 
que sería el encargado de velar por la implementación de 
los Protocolos contra la Violencia Laboral y de Género. No 
sin debate, se creó el Comité Institucional de Políticas de 
Género (CIPG) en junio de 2018. El CIPG es el responsable 
de traccionar institucionalmente propuestas, documentos 
y diversas actividades para visibilizar e intentar impugnar 
las múltiples formas de violencia y desigualdad de género 
que rigen nuestras vidas cotidianas y laborales. Para el fun-
cionamiento del CIPG se estableció un mínimo de cuatro 
integrantes y dos suplentes mujeres y personas del colecti-
vo LGBTTTI+, que representen todos los estamentos y que 
serán elegidas por votación de sus compañeras y renova-
das cada dos años.

La primera tarea llevada a cabo por este Comité fue la re-
dacción y discusión en el seno del Consejo Directivo de la ins-
titución y la posterior aprobación del Dispositivo de Atención 
en casos de Violencia de Género (junio de 2020). Este Dispo-
sitivo tiene por objetivo principal establecer el procedimiento 
institucional y los principios rectores para la actuación en si-
tuaciones de discriminación hacia las mujeres y personas del 
colectivo LGBTTTI+, y ante cualquier hecho que implique vio-
lencia de género en el ámbito del CCT CONICET-CENPAT. Fue 
un logro importante que tanto el cuerpo directivo como todo el 
personal de la institución tomara conciencia de la gravedad de 
las violencias de género y que se reconocieran y formalizaran 
las vías institucionales para erradicarlas. 

A partir de aquí, el CIPG siguió comprometido en 
la propuesta de medidas que tienden hacia la paridad de 
género en los distintos espacios laborales, así como impug-
nar aún más las prácticas violentas dentro de la institución 
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y que nos lleven hacia la transformación de estas y, por lo 
tanto, hacia un ambiente de trabajo libre de violencias.

Dispositivo de acción frente a la violencia sexista

En el año 2017, en la provincia del Chubut, la Legis-
latura declaró la Ley de “Emergencia Pública en Materia de 
Violencia de Género en el ámbito de la Provincia de Chubut” 
(Ley Provincial XV Nº 23). En el ámbito universitario local, la 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universi-
dad de la Patagonia San Juan Bosco también estableció e im-
plementó diversos protocolos contra la violencia de género, 
adoptados también en varias universidades nacionales. Por 
su parte, el Directorio del CONICET aprobó en junio de 2017 el 
“Protocolo de actuación para la prevención, difusión y capa-
citación en situaciones de violencia en ambientes de trabajo” 
(Resolución N°1457/17), en el cual se considera a la violencia 
de género como un caso particular e ineludible de violencia 
laboral. Si bien la violencia hacia una mujer o personas del 
colectivo LGBTTTI+ resulta un caso particular e ineludible de 
violencia laboral, se requiere de la aprobación de un Disposi-
tivo específico elaborado con perspectiva de género. 

Durante el año 2019 trabajamos intensamente en la 
elaboración del dispositivo. Esta tarea nos llevó a contac-
tar con diferentes colectivos de mujeres trabajadoras de 
diferentes universidades y de otras instituciones del CO-
NICET de todo el país, y gracias a la enorme cantidad de 
información compartida, a la socialización de cada nueva 
herramienta que podría servirnos para su elaboración,y a 
la paciencia de compañeras que se tomaron el tiempo para 
explicarnos, asesorarnos y corregirnos en la redacción del 
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dispositivo, lo presentamos a las autoridades del CENPAT.  
En junio del 2019 el Consejo Directivo del CCT aprueba el 
dispositivo de procedimiento institucional para la actua-
ción en situaciones de discriminación y violencia hacia las 
mujeres y personas del colectivo LGBTTTI+, el cual com-
prende a todo el personal de la institución: al personal 
administrativo SINEP y Artículo 9, investigadoras/es, be-
carias/os, pasantes, estudiantes de grado y posgrado, per-
sonal asociado y al personal contratado temporalmente. 

Espacio de Atención y dispositivos de acción

La Comisión lnterdisciplinaria del Observatorio de 
Violencia Laboral y de Género de CONICET elaboró y puso 
a disposición un instructivo para la creación e implementa-
ción de espacios destinados a la atención de situaciones de 
discriminación y violencia laboral y de género, así como para la 
promoción del derecho a una vida libre de violencias, en todas 
las dependencias del CONICET. En este contexto, en diciembre 
de 2019, fue inaugurado en el CCT CONICET-CENPAT el Espa-
cio de Atención de Violencia Laboral y de Género (EA).  

El EA es un espacio que garantiza respeto, privacidad, 
no revictimización, confidencialidad, contención y acom-
pañamiento. Contar con este espacio permite promover 
instancias para abordar, asesorar y reparar las consecuen-
cias de las violencias ejercidas en nuestro ámbito de trabajo, 
compartir herramientas para prevenirlas y desnaturalizar-
las, tanto como para proponer e implementar soluciones 
que permitan alejar a la persona de la situación de violencia 
con la cual convive. La creación de estos espacios constituye 
en sí misma una medida de prevención para las personas 
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afectadas, y además comunica un claro posicionamiento 
institucional de rechazo a todo tipo de violencias.

El EA forma parte de la Red Institucional del Obser-
vatorio de Violencia Laboral y de Género del CONICET, que 
pretende la integración de estos espacios y de quienes los 
sostienen en el territorio, generando canales de asesora-
miento e intercambios de experiencias. Esta red también 
permite consolidar institucionalmente los EA, principal-
mente, frente a las disputas de poder y de resistencias ins-
titucionales. 

Promoción de la guía de lenguaje no sexista para el 
CCT-CENPAT

Uno de los ejes preventivos incluidos en la propuesta de 
conformación del CIPG es la promoción del uso de lenguaje no 
sexista. Así, en el mes de diciembre de 2020, el Consejo Di-
rectivo del CCT CONICET-CENPAT aprobó la incorporación 
del uso de lenguaje inclusivo no sexista en el ámbito del CCT, 
promoviendo su uso en producciones científicas, adminis-
trativas, técnicas y comunicativas. Para propiciar su uso, se 
solicitó al CIPG la conformación de una comisión para la 
elaboración de una Guía de lenguaje inclusivo no sexista 
que se puede descargar de la página web del CCT-CENPAT. 
Esta comisión estuvo formada por tres compañeras: Veróni-
ca Domínguez (sociolinguística), Mariana Viglino (paleonto-
logía) y Karen Castro (biología marina).  Hacemos referencia 
a las disciplinas de nuestras compañeras para dar cuenta de 
la capacidad de desplazamiento disciplinar y el consecuente 
esfuerzo realizado para lograr una guía sumamente detalla-
da, práctica y accesible.
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Con el fin de contribuir a transversalizar la perspecti-
va de género en el CCT, la elaboración de esta guía resultó en 
un importante insumo para la visibilización de las mujeres 
y otras identidades en nuestras comunicaciones cotidianas. 
También, ofrece un anexo con las expresiones habituales 
utilizadas para la comunicación institucional, un glosario 
con los conceptos teóricos en los que se enmarca la guía, 
referencias bibliográficas y recursos, así como un listado de 
textos ejemplificados de actas, comunicaciones, mails, soli-
citudes, etc. 

Representación igualitaria en la conformación de 
comisiones y comités convocados desde el CENPAT

A partir de la aprobación de la Ley 27.412 de Paridad de 
Género en Ámbitos de Representación Política y su decreto 
reglamentario N° 171/19, se procura garantizar una represen-
tación equitativa entre mujeres y varones en ámbitos de toma 
de decisión política. En concordancia con esta ley y acompa-
ñando la propuesta del CIPG, el Consejo Directivo del CCT 
CONICET-CENPAT ratificó la propuesta de la composición 
paritaria de género en las Comisiones Asesoras, Comisiones 
ad hoc y órganos similares del CCT.

Espacio de lactancia y reapertura del Jardín Maternal

En mayo del 2020 realizamos una encuesta con el 
propósito de recabar información sobre el ejercicio de la 
lactancia materna en las mujeres trabajadoras del CENPAT, 
y detectar los principales problemas y necesidades que tie-
nen las madres lactantes una vez que se reincorporan a sus 
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lugares y actividades laborales. Como resultado, obtuvimos 
51 respuestas de 42 madres y de 5 compañeras embarazadas. 
Entre los principales datos obtenidos, cabe resaltar que más 
del 80% continuó amamantando luego de iniciada la alimen-
tación complementaria y un 39% lo continuó realizando una 
vez reincorporadas al trabajo. La mayoría de ellas volvían a 
su casa para amamantar y la mitad comentó que tuvieron 
que extraer leche en el edificio, en baños u oficinas, incluso 
debiendo conservar la leche en heladeras de uso común. 

La encuesta también incluía la posibilidad de señalar 
propuestas pensadas para el diseño de un nuevo lactario en 
el edificio, sugiriendo como básicas las condiciones de lim-
pieza, ventilación, privacidad, acceso a una heladera y a agua 
fría y caliente. Otros datos significativos obtenidos a partir de 
la encuesta,fueron las experiencias compartidas de muchas 
compañeras que durante años llevaron a sus hijos e hijas al 
jardín maternal que dejó de funcionar en el predio en di-
ciembre de 2011 y cuyo edificio fue reconvertido en Oficinas 
de Vinculación Tecnológica (OVT) para el CCT. La mayoría 
de ellas coincidió que el jardín les había permitido lograr 
una mejor inserción laboral después de finalizada la licencia 
por maternidad, ya que estaba a metros de los institutos y 
también les daba la posibilidad de amamantar ahí mismo. 
Esto también coincidió con las respuestas de las madres con 
bebés o embarazadas sobre la necesidad de contar con un 
jardín maternal. 

Esta información nos sirvió a La Colectiva como insu-
mo para proponer a la Dirección del CENPAT un espacio ami-
go de la lactancia para las trabajadoras que se reincorporan 
después de su licencia, para que ayude a compatibilizar la ma-
ternidad con el trabajo, brindando mejores condiciones para 
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la reducción de la brecha de género y en búsqueda de con-
diciones laborales más equitativas. Desde el año 2013, con-
tamos con la Ley Nacional de Lactancia Materna (N°26.873), 
que establece la promoción y concientización pública sobre 
la importancia de la lactancia y demás prácticas de nutri-
ción segura para lactantes y menores de tres años, es nuestro 
objetivo promover esta normativa y promover la creación de 
los lactarios en los lugares de trabajo para brindar las con-
diciones necesarias al momento de reintegración a trabajo.

En concordancia con las demandas surgidas a partir 
de la encuesta, también se solicitó a las autoridades la nece-
sidad de gestionar la reapertura del jardín maternal dentro 
del predio del CCT. Ambas propuestas fueron apoyadas por 
todo el cuerpo directivo, y nos es grato compartir en este tex-
to que, a junio del 2021, se aprobó el proyecto de Jardín Ma-
ternal que se construirá en el predio del edificio y esperamos 
logre abrirse en el ciclo lectivo 2022. 

Reflexiones finales: acción colectiva y agenda

Incorporar la perspectiva de género en el trabajo cientí-
fico también implica transformar las instituciones científicas 
desde la formación de grado, la profesionalización y desde to-
das las aristas involucradas en la forma de reproducción de las 
prácticas científicas. Se necesita un cambio profundo de estas 
instituciones y las formas heteropatriarcales de producir cien-
cia, y también se necesita cambiar una “cultura científica” que 
normaliza las jerarquías, el clasismo, y premia la meritocracia 
(Yannoulas y Freire de Lima e Souza, 2010). De igual modo, se 
vuelve un desafío constante transformar las prácticas institu-
cionales que asumen que los méritos académicos dependen 
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exclusivamente de los esfuerzos individuales, que los medios 
y las oportunidades de trabajo en ciencia son idénticos para 
mujeres y colectivos LGBTTTI+, o que los techos de cristal en 
la academia son la norma. 

Hace cuatro años que surgimos como colectivo de 
trabajadoras en ciencia (Figura 3), y desde nuestra breve 
experiencia de organización y acción local, consideramos 
que no hubiéramos podido realizar ninguna de las accio-
nes que describimos a lo largo de este trabajo si no creyéra-
mos en la necesidad de mantener espacios de autonomía, 
horizontalidad, colaboración y de diálogo crítico por fuera 
de la institucionalidad. Aunque hemos demandado y logra-
do un reconocimiento institucional a través del Comité de 
Género y también participamos de agrupaciones gremiales 
o de becarixs o autoconvocadxs, seguimos creyendo en la 
autonomía y en el fortalecimiento de un colectivo sin vin-
culación institucional como es La Colectiva del CENPAT. 
Este espacio es el de la construcción crítica y de la acción, 
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así como de los conflictos, de las risas y del acompañamien-
to, y también de contención frente a conflictos institucio-
nales con altos costos personales para varias de nuestras 
compañeras. 

Figura 4. Algunas de las acciones de La Colectiva por una 
Ciencia sin machismo

Por otra parte, es importante resaltar que todo el tra-
bajo de acompañamiento e intervención logrado surge de 
la militancia de colectivas de trabajadoras de la ciencia en 
todo el país. Existe un compromiso institucional para que 
la política feminista sea transversal al organismo, pero el 
paso de la militancia a la política no puede anclarse solo en 
las voluntades individuales, necesita de acciones que inclu-
yan la capacitación y contratación de personal idóneo y un 
presupuesto propio que permita reconocer el trabajo que se 
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lleva adelante. Todavía existe fragilidad en estas estructu-
ras en formación que en algunas oportunidades han sido 
incluso utilizadas por los mismos violentos para revictimi-
zarse. Entendemos que la formación en género e institucio-
nes que se comprometan con políticas diversas e inclusivas 
son procesos a largo plazo, pero son nuestro norte. En este 
sentido, resulta urgente desde lo normativo que el Conve-
nio Colectivo de Trabajo para el sector sea elaborado con 
perspectiva de género y contemple la transparencia de los 
mecanismos de resolución de conflictos y sanciones en los 
casos que así lo requieran; y, en consecuencia, permitan la 
resolución de procesos conducentes a medidas verdadera-
mente reparatorias. 

La posibilidad de potenciar la construcción de redes 
transversales es otro de los puntos que queremos remarcar. 
Sería casi imposible reconocernos sin los constantes apoyos, 
asesoramientos y diálogos permanentes con otras agrupa-
ciones como la Cátedra Libre de Sexualidades, Género y De-
rechos Humanos de la Universidad Nacional de la Patagonia 
San Juan Bosco, la Red Aborto y la Multisectorial de Mujeres 
de Puerto Madryn. Por otra parte, la posibilidad de participar 
en eventos académicos específicos de diversas disciplinas 
como ingeniería, paleontología, arqueología, biología, inclu-
so sobre políticas científicas, nos permitió contar con la ex-
periencia en el terreno institucional y académico de “otras 
colectivas”, quienes nos brindaron críticas, sugerencias, in-
cluso asesoramientos específicos en la elaboración de pro-
puestas y protocolos. 

Estamos convencidas que la implementación de po-
líticas feministas en nuestras instituciones genera espacios 
de trabajo más sanos de transitar, más justos e inclusivos 
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para todas las personas que allí trabajan. Sabemos también 
que, si bien es mucho lo que hemos avanzado en estos po-
cos años, aún queda mucho por cambiar y que estos cambios 
generan resistencias. Resistencias que replican y redoblan el 
accionar machista, violento y patriarcal, que buscan aplacar 
el avance del movimiento feminista callando voces indivi-
duales. El cambio únicamente es posible desde lo colectivo y 
no solo lo estamos logrando, lo estamos construyendo entre 
todas, todos y todes.  
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La Colectiva y el Consejo Directivo del CENPAT, junto con 
compañeres de diversas organizaciones del colectivo tra-
vesti/trans de la región y de nación. El objetivo fue dar a 
conocer la implementación de la Ley de Promoción del 
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Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transe-
xuales y Transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins” apro-
bada el 24 de junio. Esta reunión es otra señal de que este 
texto... no puede cerrarse. 
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Resumen 
En Física, como en otras ramas de las Ciencias Exactas e 
Ingenierías, existe una importante subrepresentación de 
mujeres y disidencias y marcados sesgos de género. Con el 
objetivo de intervenir en esa situación, se constituyó en 2017 
la Subcomisión de Género de la Asociación Física Argentina 
(SG-AFA), para impulsar acciones que aporten a construir 
una comunidad con equidad de género e igualdad de oportu-
nidades. La conformación de la SG-AFA procura diversidad: 
la distribución geográfica y los diferentes recorridos científi-
cos de sus integrantes son fundamentales para garantizar la 
plena representación de la comunidad. Valorando la plura-
lidad de voces, sus integrantes se renuevan periódicamente. 
La actividad se apoya fuertemente en una propuesta de tra-
bajo transversal y colectivo, que consideramos transforma-
dor y superador de los mecanismos de funcionamiento del 
ámbito científico, donde históricamente se ha naturalizado 
el trabajo jerárquico y de liderazgo por sobre la construcción 
colectiva de conocimiento. En este marco, hemos organizado 
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un taller para jóvenes físiques, paneles de discusión abiertos 
a la comunidad y estamos llevando adelante la construcción 
de una Red de Físicas Argentinas. Reforzando la mirada co-
lectiva, también generamos canales de comunicación en los 
cuales brindamos apoyo y orientación a físiques que sufren 
violencia laboral o de género. También propiciamos inter-
cambios con integrantes de comisiones asesoras de organis-
mos de ciencia y técnica para identificar sesgos implícitos 
y repensar políticas de inclusión.  Aquí describimos cómo 
surgimos como colectiva, las acciones que realizamos des-
de la creación de la SG-AFA y el camino que aún nos queda 
inventar. 

1. Descripción de la SG-AFA: orígenes y conformación 
  

En el área de Física, como en las Ciencias Exactas e 
Ingenierías en general, hay una marcada subrepresentación 
de mujeres y disidencias. Para ilustrar esto, cabe mencionar 
que las investigadoras del Consejo Nacional de Investigacio-
nes Científicas y Técnicas (CONICET) en el Gran Área de las 
Ciencias Exactas y Naturales representan aproximadamente 
el 41%, mientras que en Física el porcentaje baja a un número 
cercano al 25%, según datos recopilados  (Bustingorry, 2019).

La Asociación Física Argentina (AFA) nuclea a la gran 
mayoría de les físiques de la República Argentina1.  El número 
de socies registrades a octubre 2020 es de 1182,  de les cuales 
322 son “socies estudiantes” (estudiantes de grado), 823 son 
“socies actives” (doctorandes, postdoctorandes, investigado-
ras/es, etc) y 37 son “socies honoraries”. Aproximadamente el 

1. https://www.fisica.org.ar/
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30% de les socies estudiantes y de les socies actives figuran 
como mujeres. El encuentro más importante de la AFA es la 
Reunión de la  Asociación Física Argentina (RAFA), que se 
realiza anualmente, en general en el mes de septiembre, en 
distintas ciudades del país. Las distintas filiales se alternan 
en la organización de cada reunión, de modo de garantizar 
la participación federal. Este evento permite fortalecer las 
redes de cooperación dentro de la comunidad y para les es-
tudiantes, en particular, representa una oportunidad única 
de presentar sus trabajos de inicio a la investigación y pro-
yectar trabajos futuros. El programa científico de las Reunio-
nes Anuales consiste en charlas plenarias, donde exponen 
las/os investigadoras/es de mayor trayectoria y se abordan 
temas de investigación para un público más general; luego 
hay charlas de división sobre temas más específicos y desti-
nadas a grupos más  reducidos y, finalmente, están las  sesio-
nes de pósters.

Fue en el contexto de la reunión de la Asociación que 
se llevó a cabo en La Plata en septiembre de 2017 (RAFA, 
2017) que surgió la necesidad de conformar un grupo de tra-
bajo en temas de género. La creación de la Subcomisión de 
Género (SG) se catalizó como respuesta a la decisión inicial 
de no incluir oradoras mujeres en las charlas plenarias de di-
cha reunión2. La propuesta de oradores proporcionada por el 
Comité Científico de la RAFA 2017 fue aprobada en reunión 
de Comisión Directiva (CD) de AFA en marzo de ese año, y 
generó sorpresa y enojo en numeroses socies de todo el país, 
quienes se manifestaron a través de diferentes comunicados 

2. https://afaba.df.uba.ar/102%C2%AA-reunion-de-la-asociacion-fisica-argen-
tina-la-plata-26-al-29-de-septiembre-de-2017/
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que hicieron llegar tanto a la CD como al Comité Organizador 
de la RAFA 2017. A consecuencia de esto, la CD escribió una 
nota de respuesta a quienes reclamaron, y solicitó al Comité 
Científico la inclusión de mujeres en las charlas plenarias. Fi-
nalmente, se sumaron dos mujeres con charlas plenarias a los 
nueve hombres que ya se habían anunciado como oradores 
principales de la reunión (quienes dictaron ocho plenarias y la 
charla inaugural). Otra medida tomada en relación a lo sucedi-
do fue la inclusión de un espacio de media hora, denominado 
“Mujeres en Física” dentro del cronograma de actividades de la 
RAFA 2017. Un importante antecedente en relación al interés 
por estos temas se registró en mayo de ese mismo año en la 
ciudad de Santa Rosa, La Pampa, en el marco del XV Taller Re-
gional de Física Estadística con Aplicaciones a la Materia Con-
densada, donde se llevó a cabo una mesa redonda sobre esta 
temática3. En ambas actividades se registró un número im-
portante de participantes y se recibieron muestras de interés 
para sumarse a las discusiones relacionadas con este tema. 
 Cabe decir que esa no era la primera ocasión que en 
una RAFA hubo ausencia de oradoras4. Pero sí fue la primera 

3. https://mario09175.wixsite.com/trefemac2017/mesa-redonda
4. Un rápido análisis proporcionado por Sebastián Bustingorry, socio AFA y 
miembro de la SG desde su fundación hasta 2021, muestra que esta situación 
ha sido recurrente. El análisis fue realizado a partir del año 2002, época en 
que las charlas principales se dividían en plenarias y semiplenarias (estas últi-
mas corresponden a charlas que se daban generalmente de a dos en paralelo). 
Los resultados muestran que el porcentaje general de mujeres conferencistas 
de RAFA fue del 20% en charlas semiplenarias y 13% en plenarias, dando un 
porcentaje global del 15%. Se observan casos extremos como el de 2004 en el 
que todos los conferencistas, plenarios y semiplenarios, fueron varones. Y en 
2002, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, ninguna plenaria fue dictada por mujeres, 
de entre 29 plenarias totales. Estos porcentajes contrastan con la proporción 
de socias activas mujeres en la AFA, que es superior al 30%.  
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vez que la comunidad de socies se manifestó abiertamente 
en contra de la situación y decidió llevar adelante acciones 
que pudieran tener continuidad en el tiempo. Luego de la re-
unión de La Plata de 2017, no sólo se conformó la Subcomi-
sión de Género dentro de la Asociación, sino que además se 
logró, a través del voto mayoritario en la Asamblea de socies, 
un cupo de 30% (similar al porcentaje de socias AFA) de mu-
jeres como expositoras en charlas plenarias en las futuras 
reuniones anuales.

Desde sus inicios, han participado en la SG-AFA 16 
socias y socios pertenecientes a 6 filiales de la AFA que se 
encuentran en distintas etapas de la carrera científica. Ac-
tualmente, la SG-AFA está integrada por 12 personas5. 

 
2. Acciones y experiencias    
 

Desde su formación, la SG ha llevado adelante nume-
rosas acciones en pos de generar una comunidad científica 
más igualitaria. Entre ellas, se encuentran actividades de 
difusión y visibilización como el armado y mantenimiento 
de la página web de la SG-AFA, y la actividad a través de las 
redes sociales6, acciones hacia la comunidad como la orga-
nización de talleres y mesas redondas, y producción en rela-
ción a la temática de género: redacción de artículos, partici-
pación en congresos y paneles de discusión. Además, desde 
su creación la SG-AFA ha buscado relacionarse con diversas 
agrupaciones de género, entendiendo que los cambios se lo-
gran de manera conjunta, y que aunar fuerzas es clave para 

5. https://generoafa.wixsite.com/subcomision/quienes-somos
6. Facebook e Instagram, @afagenero y YouTube.
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lograr verdaderas transformaciones. También es importante 
destacar la conformación de un grupo dentro de la SG-AFA 
con los objetivos de recibir, acompañar y asesorar a aquellas 
personas que se contactan por motivos de violencia de gé-
nero o laboral, para lo cual hemos establecido vínculo con 
organismos institucionales, universitarios y sindicales, que 
abordan esta difícil temática.

La descripción completa de las diferentes actividades 
y participaciones de la SG-AFA se encuentra en la página 
web: https://generoafa.wixsite.com/subcomision. 

En este trabajo elegimos describir en mayor detalle al-
gunas de las acciones emprendidas con el fin de ilustrar ob-
jetivos y metodología. Estas actividades son representativas 
de las diferentes acciones en las que nos interesa trabajar: 
 I.  acciones en el seno de nuestra comunidad, 
 II.  acciones abiertas a la comunidad en general y 
 III.  acciones dirigidas a los organismos de toma de 

decisiones. 

2.1 Acciones en el seno de nuestra comunidad 
Generando inclusión: taller para jóvenes TAMFIS 2019
Entre el 3 y el 4 de octubre de 2019 se desarrolló el taller 

TAMFIS 2019: “TAller para Mujeres en FISica: Desafíos y com-
petencias profesionales”7. El objetivo del taller fue generar un 
espacio de encuentro para abordar diversas problemáticas 
que se presentan en la disciplina, donde no solamente hay 
una proporción menor de mujeres sino que además, como en 
muchas otras áreas, hay aún menos mujeres en puestos de 
dirección, en los estamentos más jerarquizados de la carrera 

7. www.tamfis2019.wix.com/tamfis2019
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de investigación (el llamado “efecto tijeras”)8 y en instancias 
de reconocimiento o premiación. 

El programa propuesto incluyó charlas y paneles que 
pueden dividirse en dos direcciones: una destinada a forta-
lecer las competencias profesionales de las participantes, y 
otra dedicada a la discusión de problemáticas específicas 
de la interrelación entre ciencia y género. La primera apun-
tó a compensar parcialmente las desigualdades estableci-
das brindando herramientas claves para el desarrollo de la 
carrera de las mujeres en Física. Estas herramientas en ge-
neral son útiles para todes, pero por tratarse de temas fue-
ra del currículum explícito en las carreras, su adquisición 
depende fuertemente de la relación con pares y mentores, 
lo cual pone a las mujeres y disidencias en una situación 
de desventaja, dado que no es inusual encontrar grupos 
de investigación con muy pocas mujeres. La segunda línea 
se centró en la discusión de los problemas de género en el 
área y en el desarrollo de estrategias activas para enfren-
tarlos. A modo de ejemplo, se observa repetidamente en 
nuestra disciplina la existencia de congresos organizados 
por mujeres pero en los cuales la proporción de expositoras 
invitadas es desproporcionadamente baja; una conciencia 
de los propios sesgos implícitos puede ayudar a que las 
mismas mujeres dejen de repetir estereotipos de género 
que las perjudican.

En forma paralela, y sin corresponder concretamente 
a una charla o panel en particular, el evento apuntó a cons-
truir un espacio de contacto entre mujeres profesionales 

8. http://forocilac.org/wp-content/uploads/2018/10/19.-El-efecto-tijera-en-la-
carrera-cient%C3%ADfica-de-las-mujeres.pdf
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en el área para establecer redes, compartir información y 
experiencias, y brindarse apoyo mutuo.

Las destinatarias centrales del taller fueron estudian-
tes de doctorado y becarias postdoctorales (mujeres e identi-
dades disidentes), aunque también se sumaron estudiantes 
de grado, investigadoras, y estudiantes, becarios e investiga-
dores varones. Para fomentar la participación, el taller se de-
sarrolló como evento satélite de la RAFA en la ciudad de Santa 
Fe. De esta forma, se contó con la participación de más de 70 
personas de distintos puntos del país, un número significa-
tivo considerando el momento de crisis económica del país 
en ese momento. A este número se les suman las 8 panelis-
tas, donde se buscó diversidad en las temáticas, trayectorias 
y  experiencias. Dado que la AFA es una asociación federal, 
se invitaron expositoras de diferentes lugares de Argentina, 
e incluso una charlista internacional: Micaela Cohen (UBA, 
UNLP), Liza Dosso (R-ladies, Santa Fe), Érica Hynes (en ese 
momento Ministra de Ciencias, Santa Fe), Fabiana Laguna 
(Centro Atómico Bariloche), Cecilia López (UBA), Florencia 
Rovetto (UNR, CONICET), Jessica Thomas (APS, Estados 
Unidos) y Cecilia Von Reichenbach (UNLP). Destacamos que 
gracias a los auspiciantes (fundamentalmente el Institute of 
Physics9, American Physical Society10 y Fundacen11), fue posi-
ble mantener la participación libre de costos de inscripción, 
y proveer de coffee breaks y de una cena/recepción para todes 
les participantes. Además, se pudo financiar el alojamiento 
y gastos de viaje de todas las oradoras que lo requirieron, así 
como brindar ayuda económica a todes les participantes 

9. https://www.iop.org/#gref
10. https://www.aps.org/
11. https://fundacen.org.ar/
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que lo solicitaron. Finalmente, destacamos que el taller fue 
mencionado en una nota sobre Argentina en la publicación 
Physics de APS12.

Tejiendo redes: Red de Físicas
Un rasgo fuerte del androcentrismo en las ciencias es 

que el trabajo realizado por mujeres y disidencias es menos 
valorado por la comunidad (González García y Pérez Sedeño, 
2002), haciendo mucho más difícil armar redes de colabo-
ración, debatir con colegas y participar de congresos. Todo 
esto puede impactar en los antecedentes curriculares, que 
pesan mucho en el mundo meritocrático de la investigación, 
traduciéndose luego en menos oportunidades y avance más 
lento en la carrera. Ante este panorama generamos una Red 
de Físicas Argentinas. Con esta red pretendemos aportar un 
recurso que nos permita conocer el trabajo que realizamos 
las físicas mujeres e identidades disidentes de todo el país 
para visibilizar nuestro trabajo y poder conectarnos entre 
nosotras como colaboradoras científicas, juradas de tesis, 
panelistas, etc. La información disponible es: nombre, lugar 
de trabajo, un breve resumen del área de investigación y link 
a la página web de las participantes.

También diferenciamos entre los diferentes roles den-
tro del ámbito científico (becaria, investigadora, docente, etc.) 
y generamos así una base de datos que está abierta al público 
y disponible en nuestra página web13. Hasta el momento hay 
más de 80 personas inscriptas. En la figura 1 mostramos una 
imagen representativa de la Red que implementamos en la 

12. https://physics.aps.org/articles/v12/133
13. https://generoafa.wixsite.com/subcomision/red-de-fisicas
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plataforma de Google Maps. La aplicación permite realizar  
búsquedas por nombre o palabra clave y hacer magnificacio-
nes en distintas regiones del país para identificar a las inves-
tigadoras con sus lugares de trabajo. A modo de ejemplo, en 
la figura se muestran las investigadoras de la Red de la ciu-
dad de Córdoba; los diferentes colores indican las discipli-
nas correspondientes (violeta: materia condensada, verde: 
biofísica, etc). La Red también incluye físicas argentinas que 
trabajan en el extranjero. Confiamos en que este recurso sea 
de utilidad para la comunidad científica en general.  

Figura 1. Ilustración del mapa de la Red de Físicas 
 

2.2 Acciones abiertas a la comunidad general
Debatiendo entre todes: panel sobre Derechos laborales 2019
Uno de los desafíos de la Subcomisión de Género ha 

sido el de ocupar un lugar reconocido dentro de la Asocia-
ción Física Argentina. En ese sentido, uno de los grandes 
logros fue conquistar un espacio regular en las reuniones 



Experiencias de la Subcomisión de Género de la Asociación de Física Argentina · 02

51

anuales de dicha asociación. En ocasión de la RAFA 2019 en 
la ciudad de Santa Fe, llevamos adelante un panel que trató 
sobre derechos laborales en la ciencia, con especial énfasis 
en la maternidad en todos sus aspectos: licencias, ingre-
sos, promociones, evaluación de pedidos de subsidio etc. La 
mesa estuvo integrada por: Sofía Vitali, antropóloga, becaria 
postdoctoral de CONICET en el ISHIR (Rosario) y delegada 
de ATE; Alejandra Mendez, física, becaria doctoral de CO-
NICET en el IAFE, UBA (Buenos Aires); Gabriela Henning, 
ingeniera química, investigadora de CONICET en el INTEC, 
UNL (Santa Fe). Como preguntas disparadoras de la mesa, se 
propusieron ¿Son compatibles los derechos laborales con la 
meritocracia? ¿Qué derechos asisten a lxs becarixs? ¿Cómo 
tener en cuenta la maternidad en los pedidos de subsidio, 
promociones y concursos? En nuestra trayectoria científica, 
¿se evidencia la etapa de xaternidad?

La actividad contó con un significativo número de 
asistentes, más de un centenar, sobrepasando la capacidad 
de la sala. Esto evidencia la necesidad de generar espacios 
de discusión en la sociedad, y que el área de la Física no está 
exenta de estas problemáticas.    
 

Tomando conciencia: encuesta nacional sobre las condi-
ciones de trabajo científico durante el Aislamiento Social, Pre-
ventivo y Obligatorio 2020

La pandemia de coronavirus se metió en la vida de 
todo el planeta, modificando rutinas, proyectos y vivencias 
de las personas. Las tareas de cuidado tomaron un rol cen-
tral, aumentando en cantidad en muchos casos. Teniendo en 
cuenta que la división sexual del trabajo le asigna históri-
camente los roles de cuidado a las mujeres (Federicci, 2018), 
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como colectivo de la comunidad científica con perspectiva 
de género, nos propusimos indagar sobre el impacto de la 
pandemia en la distribución de tareas y  la producción labo-
ral, entre otros.

Para eso, realizamos una encuesta dirigida a la co-
munidad científica, donde personas de todos los géne-
ros podían responder de forma voluntaria. Los resultados 
muestran cómo cambió la disponibilidad de tiempo para la 
investigación y para la docencia, la influencia de las tareas 
de cuidado, la diferencia cuando hay menores o mayores a 
cargo, y si esto pesa de manera diferente según el género o 
la etapa en la carrera. Además se realizó un relevamiento 
sobre la situación de trabajar en la propia casa, con posibi-
lidad o no de contar con un espacio propio y los medios tec-
nológicos necesarios.   La encuesta fue respondida por 836 
personas hasta septiembre de 2020, de las cuales el 55.5% 
se autopercibía mujer, el 42.3% varón y 2.2% restante se au-
topercibía de otra manera o prefirió no responder esta par-
te. Del total de personas encuestadas, el 42.6% era investi-
gador/a, el 24.2% estudiante de posgrado y el 18.9% docente. 
El análisis exhaustivo de todas las respuestas a la encuesta  
forma parte de un manuscrito en elaboración. 

Sin embargo, un análisis preliminar de los datos 
muestra un resultado interesante a la pregunta sobre cómo 
cambió el uso del tiempo en las personas entrevistadas du-
rante la pandemia (Figura 2). Se evidencia que en la pobla-
ción encuestada hubo un fuerte aumento de dedicación de 
tiempo en tareas de cuidado y hogareñas, como también en 
tareas docentes, probablemente relacionado con el cambio 
de modalidad de presencial a virtual.
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Figura 2. Tiempo dedicado a distintas tareas población general
 
 Indagando sobre cómo cambió el tiempo dedicado 
a la investigación en personas de cada género (Figura 3), en 
la población encuestada se manifestó que si bien antes de 
la pandemia el porcentaje de personas que le dedicaban a 
la investigación entre 16 y 40 horas semanales era similar, 
a partir del DISPO/ASPO un mayor porcentaje de mujeres 
y otres le dedicaron a la investigación menos de 6 horas 
semanales, manifestando una fuerte desigualdad de género 
en este punto, que probablemente impacte en el futuro 
inmediato de las carreras de las personas encuestadas.

Los principales resultados de esta encuesta fueron 
compartidos en la mesa de debate: “Hacer ciencia en 
tiempos de COVID: una mirada con perspectiva de género” 
organizada en la RAFA 2020 (modalidad virtual), en la que 
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participaron Ana Franchi, presidenta del CONICET, Vanesa 
Vázquez Laba (Directora de Género y Diversidad sexual de 
UNSAM) y Lucía Maffey, becaria postdoctoral de CONICET 
y parte de Jóvenes Científicos Precarizados. Las tres 
participantes hicieron aportes que enriquecieron mucho 
la discusión desde sus distintas perspectivas. Además, el 
debate fue transmitido en vivo por YouTube, permitiendo 
la participación de personas de distintos lugares del país y 
del extranjero. El video está disponible en nuestro canal de 
YouTube14 y cuenta ya con más de 800 visitas.

Figura 3. Tiempos dedicados a la investigación según género
   
2.3 Acciones dirigidas a los organismos de toma de 

decisiones 
Proponiendo cambios: sesgos de género en evaluaciones 
Un tema que nos interpela frecuentemente es el de la 

aparente incompatibilidad entre el “mérito científico” y la 

14. https://www.youtube.com/channel/UCKb0AYiMfrugSJnT5jP84aQ/playlists
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“evaluación con perspectiva de género” durante los procesos 
de evaluación de proyectos, investigadoras/os, becaries o es-
tudiantes. Por ejemplo, en los ingresos a Carrera CONICET 
2020, se designaron a 40 personas en el área de Física, de las 
cuales 8 tienen nombre de mujer (20%, Acta 517) 15. Algo simi-
lar se observa en los números de becas doctorales generales 
anunciadas en enero 2021: de 71 becas otorgadas, 17 son a 
personas con nombre de mujer (24%, Acta 540)16. Sin embar-
go, la proporción cambia al observar quienes no obtuvieron 
el cargo. En el orden de mérito de ingresos a carrera figuran 
además 4 personas que quedaron por debajo de la línea de 
corte, 3 de estas 4 personas tienen nombre de mujer (75%). 
Nuevamente, para las becas doctorales en Física denegadas, 
7 de 19 personas tienen nombre de mujer (37%).

Algo similar se observa en los procesos de premiación, 
que son un claro ejemplo de la perpetuación de las formas 
meritocráticas usadas por la sociedad científica (Bergero, 
2018). No solamente la mayoría de los premios se adjudican 
a  varones, sino que además la mayoría de los premios tienen 
nombre de varón, reforzando la idea de que las personas des-
tacadas son varones, y que no se encuentran mujeres en la 
historia de la Física argentina cuyos nombres valga la pena 
recordar. 

Creemos que es necesaria una transformación profun-
da de estos mecanismos, que solamente será alcanzada con 
la discusión en toda la comunidad científica, y en particular 
con integrantes de comités de evaluación, para alertar sobre 
estos aspectos y trabajar mancomunadamente en el diseño 

15. https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/Acta-517.pdf
16. https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/Acta-540-.pdf
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de estrategias que salgan de la lógica meritocrática e incor-
poren una real perspectiva de género. 

En este sentido, junto con 19 comisiones y colectivas 
de género de nuestro país, en 2019 presentamos al presiden-
te del directorio de la Agencia Nacional de Promoción de 
la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación 
Agencia I+D+i (el organismo más importante de financia-
ción de proyectos de investigación científica en Argentina)17 
una nota en la que solicitamos una revisión de los mecanis-
mos utilizados por la Agencia para la evaluación de perso-
nas que integran proyectos y becas. En particular, se pidió 
por la incorporación de criterios que tengan explícitamente 
en cuenta los períodos de licencia por parto o adopción de 
las personas a ser evaluadas, y la capacitación en género de 
quienes integran las comisiones y juntas evaluadoras18.  Una 
consecuencia importante de este contacto fue la realización 
de una reunión entre les coordinadores de Física, Matemá-
tica y Astronomía de dicha Agencia y representantes de las 
comisiones de género de la Asociación Argentina de Astro-
nomía, la Unión Matemática Argentina y la AFA, con resul-
tados positivos. Por otra parte, si bien la nota en sí nunca re-
cibió una respuesta formal, a partir de la convocatoria 2019, 
en los subsidios tipo PICT otorgados por la Agencia I+D+i, se 
tiene en cuenta para la acreditación curricular un año adi-
cional para investigadoras que hayan tenido une hije en los 
últimos cinco años19.

17. https://www.argentina.gob.ar/ciencia/agencia
18. Se puede descargar el documento y la presentación realizada en el siguiente 
en enlace: aquí
19.http://www.agencia.mincyt.gob.ar/upload/criterios_de_acreditacion_
curricular_2019_1%20(1).pdf
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Desde la SG-AFA celebramos la conformación de dis-
tintos espacios de discusión y debate sobre sesgos en los pro-
cesos de evaluación que se vienen dando a partir de 2020, 
como por ejemplo, la creación de la Red Federal de Géneros  
y Diversidades de CONICET20, de la que la SG-AFA espera 
formar parte, y de la Comisión de Género de Agencia I+D+i21.

      
3. Perspectivas

Estamos viviendo una época de muchas transfor-
maciones, con ampliación de derechos de mujeres e iden-
tidades disidentes así como de mayor visibilización de la 
inequidad de género en los más diversos ámbitos de nues-
tra sociedad, logradas debido a la fuerza del movimiento 
feminista. La rapidez de los cambios nos motiva a pensar y 
proyectar nuevas actividades y acciones. Desde la SG-AFA, 
creemos que es crucial acompañar e incentivar este cam-
bio, y buscar una articulación desde los cambios sociales a 
los institucionales, de manera de desestructurar mecanis-
mos patriarcales y meritocráticos que atraviesan todas las 
instancias de la vida académica y profesional, y repensar 
los diferentes vínculos entre les diverses integrantes de la 
comunidad científica. Resulta fundamental atravesar estos 
procesos de manera conjunta, reforzando lazos con diferen-
tes agrupaciones de género, y buscando vínculos enriquece-
dores y transformadores.

Con esta intención, desde la SG-AFA nos proponemos, 
como objetivo a mediano plazo, generar material en relación 

20.https://www.conicet.gov.ar/se-presento-la-red-federal-de-genero-y-
diversidades-del-conicet/
21. https://www.argentina.gob.ar/la-agencia/politica-de-genero
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a la temática de sesgos de género, como un primer paso de 
concientización, dada la creciente demanda de formación 
en distintos espacios de evaluación y gestión. Además, con-
sideramos importante continuar aportando a la visibiliza-
ción de mujeres y disidencias en el ambiente de la discipli-
na, tanto para destacar su trabajo, generar referentes y poner 
en evidencia la problemática de género en  nuestro país en 
las ciencias en general, y en la Física en particular. Resulta 
fundamental comenzar a alejarse de una descripción bina-
ria en términos de género y buscar una inclusión verdadera, 
donde todas las voces sean escuchadas.

Un desafío pendiente es lograr una mayor participación 
de las identidades disidentes en las acciones realizadas por la 
SG-AFA y como integrantes de la misma, entendiendo que la 
cuestión de género debe ser abordada de forma interseccional. 
Además, queremos promover la participación y el interés de va-
rones cis en estas problemáticas. Para ello, anhelamos organi-
zar una actividad  para varones que proponga reflexionar sobre 
las prácticas cotidianas como sujetos de género. 

A pesar de que se han observado cambios en los úl-
timos años, aún hay un largo camino por recorrer. Como 
posible punto de partida, es necesario contar con estadísti-
cas actuales, claras, realizadas y analizadas con perspectiva 
de género, para poder identificar las fuentes de fenómenos 
como el “techo de cristal” o los “gráficos de tijera”, y así cons-
truir y planificar políticas públicas y acciones institucio-
nales hacia un entorno con verdadera equidad de género e 
igualdad de oportunidades. Para esto, creemos firmemente 
que el camino debe recorrerse de manera conjunta, estre-
chando vínculos con colectivas de género y con la comuni-
dad en general.
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Contexto

En las últimas décadas, el desarrollo tecnológico ha 
generado un enorme impacto en todas las áreas de nuestra 
vida. La expansión del sector tecnológico se tradujo en un 
aumento en la necesidad de profesionales, creando empleo 
un 30% más rápido que el promedio de la economía en Ar-
gentina (Presidencia de la Nación, 2019). No hay dudas de 
que la tecnología es la puerta de entrada al futuro y fuente 
inagotable de posibilidades económicas y de innovación.

Pese a esto cada vez menos personas que se identifi-
can con el género femenino eligen trayectos profesionales y 
académicos en áreas CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemática). En los ámbitos académicos, las mujeres repre-
sentan el 16% de la matrícula de carreras de programación 
en Argentina (INTAL-BID, 2019). En el ámbito laboral, sólo el 
27% de los trabajadores en el sector de software y tecnologías 
de la información son mujeres y menos del 20% tienen roles 
de liderazgo (OCDE, 2018).

Paula Coto, Ana Clara García Arbeleche 

Conectadas con el futuro: 
¿cuáles son las preferencias formativas y que 
piensan sobre el trabajo y las habilidades del 
futuro mujeres y adolescentes argentinas?
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Según los datos de la Cámara de Software Argentina 
(2018) cada año quedan alrededor de 3 mil posiciones sin cu-
brir en programación. Para analizar en profundidad el mer-
cado laboral en el sector tecnológico no es suficiente saber 
que la demanda de puestos de trabajo es mayor a la oferta de 
profesionales, es igualmente importante conocer cuáles son 
las habilidades más requeridas por las organizaciones que 
lo componen.

La investigación Conectadas con el Futuro, desarrollada 
por Chicas en Tecnología y J.P.Morgan, buscó producir cono-
cimiento y aportar evidencia sobre la participación de las 
mujeres en el sector. Para ello, analizó las habilidades más 
requeridas por el mundo del trabajo con el objetivo de cono-
cer la brecha existente entre las elecciones de jóvenes muje-
res y las expectativas del mundo productivo.

Metodología

La investigación se estructura en un análisis de pro-
fundidad sobre las brechas existentes entre las elecciones 
formativas de las mujeres adolescentes y las carreras reque-
ridas para el mercado laboral en Argentina durante el año 
2020. En particular, se busca indagar sobre los intereses que 
despiertan las carreras de CTIM (ciencia, tecnología, inge-
niería y matemática) y las habilidades del siglo XXI para su 
desarrollo profesional futuro.

El análisis tuvo un abordaje mixto desarrollado en 
tres etapas: descripción de la problemática, indagación en 
profundidad e interpretación de la información. Para ello 
se diseñó una estratégia metodológica que contempló dis-
tintas técnicas de recolección de datos: encuesta abierta, 
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digital y masiva, focus groups y entrevistas en profundidad 
a mujeres jóvenes, y focus group a mujeres líderes de la in-
dustria tecnológica.

Se contó con la participación de 1069 jóvenes mujeres 
de las 24 jurisdicciones de Argentina. La muestra se constru-
yó de manera aleatoria atendiendo a la reducción de sesgos y 
desvíos en su composición.

Investigación

La investigación Conectadas con el Futuro, realizada por 
Chicas en Tecnología con el apoyo de J. P.Morgan, identifica 
una serie de cuestiones que influyen en las elecciones forma-
tivas de las mujeres jóvenes y su vínculo con las necesidades 
del mundo laboral.

Ojos que no ven, interés que no despierta
La adolescencia es una etapa crítica en la toma de de-

cisiones sobre la proyección profesional futura. La informa-
ción (o no) con la que las jóvenes cuentan para realizar estas 
elecciones se correlaciona con la intención de estudiar ca-
rreras vinculadas a la tecnología. En efecto, entre las jóvenes 
de 11 a 14 años se registró el porcentaje más alto de desco-
nocimiento sobre carreras de tecnología, el 62% expresó sa-
ber poco o nada sobre ellas, recordemos que, en este mismo 
segmento se obtuvo un interés de solo el 10% por carreras 
vinculadas con tecnología. 

Esto repercute en las elecciones formativas, solo el 25% 
de las adolescentes menores a 24 años que participaron de 
la investigación expresó tener la intención de estudiar o es-
tar estudiando carreras de tecnología. Este desinterés por las 
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áreas se profundiza en el grupo de jóvenes de 11 a 14 años 
alcanzando apenas un 10%. En contraste, continúa siendo 
predominante la elección de carreras consideradas como 
tradicionales vinculadas a las áreas humanísticas (cien-
cias sociales, económicas, abogacía) y de diseño (arte y ar-
quitectura) o carreras feminizadas tales como la salud y 
educación.

Asimismo, el aumento en el acceso y el uso de los dis-
positivos tecnológicos entre las generaciones más jóvenes 
no pareciera influir en las elecciones formativas que tienen 
las mujeres respecto a las carreras CTIM. El interés general 
de las jóvenes argentinas por carreras vinculadas con CTIM 
alcanza el 34%. La investigación “Un potencial con Barreras”, 
desarrollada por INTAL-BID y CET (2019), presenta datos si-
milares (33%) respecto a las inscripciones de las mujeres en 
más de 1700 carreras a nivel nacional entre 2010 y 2016. Esto 
permite inferir que el interés de las mujeres adolescentes 
argentinas por carreras vinculadas a la mayor demanda de 
puestos de trabajo no creció.

Para derribar las barreras de acceso a la información 
es fundamental fomentar experiencias que las acerquen al 
mundo de la tecnología desde una edad temprana, alentar 
diálogos familiares libres de estereotipos de género y ga-
rantizar una experiencia educativa que refuerzan la auto-
confianza en sus capacidades hacia la ciencia y la tecnolo-
gía. Así lo expresan las jóvenes que participaron del rele-
vamiento cuando mencionan que, para decidir cuestiones 
relacionadas con su desarrollo profesional y formativo, re-
curren en primera instancia a sus familiares y en segunda 
instancia a las personas educadoras de las instituciones a 
las que concurren.
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El desconocimiento de mujeres en estos ámbitos tam-
bién se presenta como una de las causantes para desestimar 
recorridos futuros en áreas CTIM. Casi la mitad de las jóve-
nes menores de 17 años que participaron de la investigación 
no conoce roles modelos cercanos de mujeres que trabajen 
en tecnología y el 71% expresó que no puede admirar mujeres 
en tecnología principalmente por desconocimiento. La falta 
de visibilización de liderazgos femeninos en este campo difi-
cultan la proyección de trayectos de las jóvenes.

“No tener referencias de mujeres influye. Cuando pen-
sás en una persona en tecnología te imaginás un hom-
bre con lentes, encorvado con la computadora todo el 
día, todo oscuro. Entonces, decís: ¿qué hago con eso? 
¿Qué hago con la tecnología? Y la mujer siente que no es 
un área en donde pertenece, y no se ve en trabajos que 
tengan que ver con la tecnología, la programación, etc”.

“Los varones son los que juegan a videojuegos, se me-
ten a meter código para hackear juegos y demás. Hay 
muchos sesgos desde que somos muy chiquitas y que 
ahora se está trabajando para cambiarlo pero igual si-
guen estando”.         

Esto refuerza las percepciones de las jóvenes sobre 
las habilidades necesarias para su desarrollo en las carreras 
CTIM. Ellas describen a estas áreas de conocimiento como 
complejas y necesarias; reconocen que existe un tabú en re-
lación a su dificultad y que suelen ser consideradas carreras 
exclusivas para personas inteligentes. Estas percepciones 
condicionan la mirada sobre ellas mismas y sus ideas: ¿será 
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esto para mi?, ¿seré que puedo ser tan buena como para lo-
grarlo? Ante la pregunta de cómo se perciben frente a algo que 
es considerado difícil, el 52% de ellas dijo que las hace sentir 
que no son inteligentes. Esta construcción sobre su potencial 
desarrollo en el sector afecta su liderazgo, sus elecciones, su 
autoestima y lo que creen que son capaces de ser y hacer.

“A las mujeres se nos inculca más el no soy capaz de y 
a los hombres el vos podés. Más que inteligencia nos 
falta más empoderamiento, creérsela”.

La mirada de ellas sobre las habilidades del futuro y la 
educación

Los avances tecnológicos constantes se traducen en 
un mercado laboral en permanente cambio. Tanto las ha-
bilidades como los perfiles necesarios para este campo está 
atravesada por el dinamismo, la agilidad y la adaptabilidad a 
nuevos escenarios: cambian las herramientas, las metodolo-
gías, las prioridades, las habilidades y las capacidades que se 
requieren en el mundo del trabajo. La empleabilidad actual 
y futura propone una nueva mirada hacia el aprendizaje. El 
aprendizaje dejó de presentarse en un recorrido lineal a de-
sarrollar en un período específico de la vida (inicial, prima-
ria, secundaria, universidad). Por el contrario, cada vez más 
la educación se asocia a un proceso de formación constante 
posibilitado por la meta habilidad de aprender a aprender.

La formación de profesionales que puedan transitar el 
mercado laboral cada vez más dinámico es central. Tanto las 
jóvenes como las líderes que forman parte del relevamiento 
coinciden acerca de cuáles serían las habilidades necesarias 
para un exitoso trayecto laboral. Las mujeres entre 11 y 24 
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años destacan entre las habilidades más importantes la in-
teligencia social, la creatividad, la formación técnica tecno-
lógica, la capacidad de adaptación y la resolución de proble-
mas. De las cinco habilidades mencionadas, el 80% no están 
relacionadas con el desarrollo de un conocimiento técnico 
específico sino que son habilidades amplias y transversales.

Según las jóvenes, el aprendizaje de estas habilidades 
se desarrolla principalmente en actividades extracurriculares, 
en pasantías y a través del sistema educativo formal. Otros 
ámbitos participan –en menor medida– de este proceso, ta-
les como plataformas digitales autodirigidas como YouTube 
y las plataformas de e-learning. A través de estas elecciones 
podemos decir que predominan elecciones vinculadas con los 
modelos educativos tradicionales principalmente basados en 
transmisión de información y conocimiento por sobre las al-
ternativas más autodirigidas y exploratorias.

El desafío principal se centra en que las adolescentes 
desarrollen una visión más amplia sobre la educación y el 
aprendizaje, más experimental, autodirigida e integral. Aún 
persiste una fuerte percepción de que el aprendizaje está re-
servado para uno o algunos momentos de la vida, alcanzando 
a más del 50% de las jóvenes menores de 17 años. Asimismo, 
el acceso y uso de los dispositivos tecnológicos no se tradu-
jo en la ampliación de procesos de formación vinculados al 
aprender, explorar y fomentar la creatividad. 

Qué piensa sobre el trabajo la generación que liderará los 
trabajos futuros

La pandemia del COVID-19 catalizó el surgimiento 
de nuevas organizaciones laborales. El trabajo remoto, las 
economías laborales colaborativas, el enfoque de bienestar 
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integral son algunas de las nuevas tendencias que surgen de 
este contexto.

Las jóvenes mujeres serán la próxima generación de 
líderes dentro del mercado de trabajo. En la próxima década, 
ellas serán quienes impulsen las transformaciones labora-
les. Su percepción sobre el trabajo, las organizaciones y la va-
loración de los espacios laborales es clave en la construcción 
futura.

Sobre qué significa el trabajo para ellas, no presenta 
fuertes contrastes. Las jóvenes identifican la actividad labo-
ral como el medio para obtener un salario que permite hacer 
cosas que me gustan, algo que integra los intereses y bien-
estar general y una actividad importante que ayuda a crear 
identidad y realizar mis intereses sociales. A la hora de de-
finir cuáles son los factores que definen su Interés por una 
organización se registraron acuerdos generales en torno a 
cuatro pilares: una organización con un propósito que ins-
pira, un equipo del cual aprender, una organización que pro-
mueva prácticas sustentables y una organización que pague 
salarios altos.

Reflexiones finales

Esta investigación buscó enriquecer la producción de 
conocimiento sobre brechas existentes entre las elecciones 
formativas de las mujeres adolescentes y las carreras reque-
ridas para el mercado laboral en Argentina.

Entre los principales hallazgos de la investigación, se 
identifica:

• La importancia de la información y la experimenta-
ción para la elección formativa y el desarrollo profesional.
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• Los diálogos que surgen en el seno familiar influyen 
en las decisiones de formación educativa y profesional.

• Las personas educadoras tienen un rol clave en gene-
rar confianza y derribar estereotipos de género.

• Las adolescentes enuncian conocer qué habilidades 
son relevantes para su futuro pero presentan desafíos a la 
hora de pensar sobre cómo desarrollarlas.

• Para su futuro, ellas prefieren experiencias de trabajo 
con propósito y compromiso social.

Esta investigación da cuenta que la brecha de género 
en tecnología está atravesada por una multiplicidad de cau-
sas. Motivar y ampliar la participación de las mujeres en el 
sector requiere de un enfoque sistémico, del compromiso de 
todo ecosistema tecnológico y de un cambio cultural pro-
fundo. En este sentido, el informe completo Conectadas con 
el Futuro acerca una serie de recomendaciones y propuestas 
prácticas que invitan a la acción, a promover espacios más 
inclusivos y a profundizar nuestro rol como agentes de cam-
bio desde el lugar donde estemos.
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Resumen
Ahora que sí nos ven: Tabla Periódica de las Elementales es una 
tabla periódica de científicas diseñada por estudiantes y 
una docente de Química de la Universidad Nacional de Ro-
sario para ser utilizada en el aula. El principal objetivo es 
visibilizar en la comunidad educativa y en la sociedad el rol 
activo de las mujeres en la ciencia.

La creación de esta Tabla Periódica fue motivada por la 
necesidad de generar herramientas pedagógicas para la in-
corporación de la Educación Sexual Integral, según establece 
la Ley Nacional 26.150, en asignaturas estrechamente ligadas 
a las ciencias fácticas naturales y las ciencias formales.

La conformación de este proyecto implicó un exten-
so trabajo de investigación, diseño, evaluación frente a un 
grupo de docentes y estudiantes, y finalmente exposición en 
diversos encuentros de divulgación.

El Trayecto hacia la Tabla de las Elementales... surge de la 
sistematización de relatos y experiencias que atravesamos 
durante la realización de este proyecto.

Aylén Avila, Natalia Érica Morlas,  Francisca Trabajo Mansilla 

Trayecto hacia la Tabla de las Elementales. 
Construcción de una herramienta pedagógica 
feminista desde y para el aula
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Problematización

En octubre de 2006, se sancionó en la República Ar-
gentina la ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) que 
establece que en todos los niveles educativos deben abor-
darse aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y 
éticos, con el objetivo de generar igualdad de oportunidades 
entre personas sin ser condicionadas por su género, sexo, 
edad y características socioculturales. En los incisos b) y c) 
del artículo 8 establece que cada jurisdicción implementará 
el programa a través de:

b) El diseño de las propuestas de enseñanza, con secuen-
cias y pautas de abordaje pedagógico, en función de la 
diversidad sociocultural local y de las necesidades de los 
grupos etarios;
c) El diseño, producción o selección de los materiales didácti-
cos que se recomiende, utilizar a nivel institucional.

La ESI propone un espacio integral y transversal (cu-
rricular e institucional) que promueve la toma de decisiones 
críticas, reflexivas y responsables. La Universidad Nacional 
de Rosario (UNR), en el artículo Nº 1 de su estatuto, destaca 
la formación de personas adquiriendo y transmitiendo críti-
camente el conocimiento (Estatuto de la UNR, 1998). En este 
sentido hay una consonancia entre los principios rectores 
de la Universidad y la propuesta de la ESI.

El Instituto Politécnico Superior “General San Mar-
tín” (IPS) es una escuela secundaria preuniversitaria de-
pendiente de la UNR de modalidad técnica. La cursada se 
encuentra dividida en dos ciclos: uno básico común (pri-
mer, segundo y tercer año) y uno superior (cuarto, quinto y 
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sexto año) correspondiente a seis especialidades (Química, 
Informática, Plantas Industriales, Electrónica, Mecánica y 
Construcciones).

El IPS posee una larga tradición en educación se-
xual que comenzó a fines de los años 60 del siglo XX, con 
la incorporación de temas relacionados a la sexualidad en 
la asignatura Biología. Vale aclarar que la perspectiva era 
“reproductivista” y recién hacia finales de los 90 se incor-
poraron tópicos relacionados a las infecciones de transmi-
sión sexual, principalmente HIV (Carletti y Scalona, 2018). 
En los últimos años comenzó a incluirse la perspectiva 
de género en términos de acceso y ejercicio de derechos e 
igualdad.

Además del enfoque de la asignatura Biología, otros 
espacios curriculares como Historia e Idioma Nacional han 
incorporado a sus programas análisis con perspectiva de gé-
nero. En otras asignaturas como Informática comenzaron a 
abordarse temas como el grooming.

Más allá de las iniciativas de cada espacio curricu-
lar, la Ley 26.150, establece que su abordaje debe ser insti-
tucional y transversal. En este sentido, el IPS es el primer 
colegio preuniversitario nacional en contar con un espacio 
de Referente de atención a situaciones de violencia de gé-
nero y la incorporación del lenguaje no sexista en comuni-
caciones oficiales y trabajos académicos, que implican una 
transformación de la institución en el marco de la ESI1. 
Ambas decisiones institucionales surgieron a partir de las 

1. Para acceder al documento del uso de lenguaje no sexista, buscar la Resolu-
ción 1004/19 - IPS. CUDI: EXP-UNR: 39147/2019
Para acceder al  documento del concurso  de referente de  género, buscar la 
resolución CUDI: EXP-UNR: 4819/2018
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luchas encabezadas por la Red de Géneros del IPS y de otras 
instancias de diálogo, a través del Consejo Asesor de la di-
rección de la institución2.

Con estos antecedentes institucionales, desde nues-
tra experiencia habitando las aulas (Francisca y Natalia 
como estudiantes y Aylén como docente), percibimos que 
en el ciclo básico se trabajan ciertos ejes establecidos en la 
ESI, aunque no de forma transversal, sino focalizando temas 
puntuales en áreas específicas, como por ejemplo, métodos 
anticonceptivos y reproducción desde una perspectiva biolo-
gicista, únicamente en la asignatura Biología de primer año. 
A su vez, la implementación de ejes desarrollados en manua-
les oficiales propuestos para ser trabajados en asignaturas 
como Historia, Geografía o Formación Ética y Ciudadana, 
queda a criterio de cada docente amparándose bajo la figura 
de autonomía y libertad de cátedra; malinterpretando clara-
mente la reforma universitaria de 1918. Ya que la libertad de 
cátedra no debería constituirse en un “relativismo intelec-
tual y ético” que termina vulnerando derechos de estudian-
tes (Carletti y Scalona, 2018).

La ESI propone trabajar en los siguientes ejes: “La va-
loración de la afectividad, el cuidado del cuerpo y la salud, el 
respeto por la diversidad, el ejercicio de nuestros derechos y 
el reconocimiento de la perspectiva de género” (Fundación 
Huésped, 2018). En los manuales propuestos para el traba-
jo dentro del aula, quedan más excluidas asignaturas como 
Química.

2. La Red de Géneros del IPS es un grupo de docentes, graduades y estudiantes 
del IPS y el Consejo Asesor está constituido por representantes democrática-
mente elegides por cada uno de los cuatro claustros (docente, estudiantil, no-
docente y graduades)
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Al ingresar al ciclo superior, también notamos que el 
abordaje de la ESI es casi nulo. Cuando cuestionamos las ra-
zones de esta falencia, las respuestas habituales se refieren, 
nuevamente, a la libertad de cátedra y a la falta de formación 
y herramientas por parte de docentes para implementar la 
ESI en el aula.

Los lineamientos curriculares para la Educación Se-
xual Integral, aprobados en el año 2008 en el marco de la 
Ley 26.150, establecen que se deben atender a las demandas 
e inquietudes de les estudiantes, generando entonces herra-
mientas que respondan a sus necesidades específicas.

Esto requiere que la institución analice de manera 
constante las dinámicas desplegadas por el estudiantado, 
ya que en ellas se dejan ver de manera implícita –y a veces 
de manera explícita– estas demandas e inquietudes. En este 
sentido, el Centro de Estudiantes del Politécnico (CEP), del 
cual tanto Francisca como Natalia hemos formado parte, ha 
llevado a cabo a lo largo de los años diversas actividades en 
relación a la lucha por la ESI:

• En el año 2018 se crea la Secretaría de Género y Disi-
dencias, que tiene como objetivo encabezar el reclamo por la 
correcta implementación de la ESI (Estatuto del CEP, 2019).

• Tanto en el año 2017 como en el 2018, adhirió a los 
Agitazos por la ESI, organizados por la Asamblea Permanen-
te por la ESI de Rosario. Esta actividad tenía como objetivo 
pedir la efectiva implementación de la Ley 26.150 y la san-
ción de una ley de ESI provincial.

• El 12 de agosto de 2018 se llevó a cabo un encuentro 
de formación sobre Educación Sexual Integral.

• En el marco del día de la Educación No Sexista, se 
realizó una semana de la ESI en el año 2019, en la que se 
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realizaron intervenciones en las paredes y los pasillos de la 
institución.

Por otro lado, las experiencias, relatos y perspectivas 
recolectadas de manera informal y oral de otres estudiantes 
–en relación a la falta de ESI en nuestra escuela– nos llevan 
a concluir de que el desarrollo de una herramienta que ten-
ga como objetivo la implementación de la Ley es algo de ca-
rácter urgente. Por esto que decimos que la producción de 
esta herramienta tuvo sus orígenes y marco en la propia ex-
periencia vivida por estudiantes, analizada tanto desde una 
perspectiva docente como estudiantil.

Asumiendo nuestro rol activo en el proceso educati-
vo como entonces estudiantes y docente de la Tecnicatura 
Secundaria en Química, evidenciando esta problemática, 
nos propusimos generar un instrumento vinculado con las 
ciencias afines a nuestra especialidad y los diversos ejes que 
plantea tanto la ESI como los debates que atravesaban (y 
siguen atravesando) la coyuntura socio-político-cultural en 
ese momento.

Objetivos

En noviembre de 2018 la divulgadora y doctora en Quí-
mica española Teresa Valdés-Solís presentó “La Tabla Perió-
dica de las Científicas”. Esta tabla utiliza la estructura de la 
tabla periódica de los elementos y, creando símbolos de ele-
mentos nuevos, los asocia con el nombre de una científica, 
agrupando cada área de trabajo por colores.

Tomando esta idea como disparadora, nos propusimos 
diseñar una tabla que asocie a cada elemento una científica 
afín a las ciencias naturales básicas y aplicadas, respetando 
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la estructura y los elementos de la tabla periódica tradicional 
con el fin de poder usar esta herramienta en el aula.

También nos planteamos redactar fichas biográficas, 
con el objetivo de mostrar no solo los logros y trabajos de 
cada científica, sino también otras partes de sus vidas, como 
qué fue lo que las motivó a dedicarse a la ciencia, cómo fue-
ron recibidos y reconocidos sus trabajos, entre otras cosas.

En todo momento buscamos construir la Tabla y ela-
borar las biografías con una perspectiva feminista, destacan-
do el trabajo de científicas latinoamericanas, y en particular 
argentinas.

¿Por qué “Ahora que sí nos ven: la Tabla Periódica de las 
Elementales”?

Aún con el calor de las luchas feministas latente en la 
escuela, no había en ese entonces herramientas que visuali-
cen la problemática y el trabajo de las mujeres en la ciencia. 
Esto conlleva a que el ideal de persona que se dedica a hacer 
ciencia sea un varón blanco cis-heterosexual, comúnmente 
de países europeos o estadounidense, que desarrolla su tra-
bajo en soledad. Esta concepción de científico universal ge-
nera que las mujeres y niñas no se acerquen a estos campos 
de estudio de la misma manera que los varones, ya que no 
hay pisos para que se acceda de forma equitativa, no se vi-
sibilizan modelos diversos a seguir, y dentro de los espacios 
de estudio se generan dinámicas violentas, competitivas y 
discriminatorias hacia las mujeres que expulsan. Es por esto 
que la frase “Ahora que sí nos ven” condensa lo que sentimos 
y queremos transmitir con La Tabla: que tenemos un lugar 
en la ciencia, y que debemos visibilizar desde adentro.
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Además, quisimos incorporar un juego de palabras, ya 
que las tablas periódicas son de elementos químicos, utili-
zando la palabra Elemental, por lo que nos basamos en la de-
finición de la Real Academia Española de esta palabra:

2. adj. Fundamental, primordial.
De esta forma relacionamos al concepto de elemento 

químico tradicional con “las elementales”, refiriéndonos a 
mujeres científicas cuyo aporte consideramos fundamental 
y primordial para la percepción moderna y del día a día de 
las ciencias naturales y exactas.

Desarrollo

Criterios de selección
Comenzamos elaborando un listado de científicas 

agrupándolas por área de trabajo, dentro de Química, Física, 
Astronomía, Ciencias Naturales, Ingeniería, Inventoras, Me-
dicina, Astronautas, Informática y Matemática. Para asociar 
un elemento con una científica, usamos como criterio:

• Nacionalidad: consideramos relevante destacar a 
aquellas científicas que nacieron en Latinoamérica, Asia y 
África, así como también quiénes pertenecían a pueblos ori-
ginarios. Este criterio lo construimos tomando en cuenta que 
científicas provenientes de Estados Unidos y países de Euro-
pa son más visibles en la comunidad científica.

• Aportes a la comunidad científica: fue de nuestro in-
terés destacar aquellas investigaciones, logros e invenciones 
que significaron un cambio de paradigma para la sociedad.

De la revisión de la bibliografía elegimos en una pri-
mera instancia 151 científicas que, luego de aplicar el criterio 
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de contenido antes mencionado, el número se redujo a 127. 
Finalmente, al filtrar, tratando de garantizar la mayor repre-
sentatividad en cada área de estudio, obtuvimos las 118 cien-
tíficas asociadas a cada elemento de la tabla periódica.

Armado de La Tabla Periódica de las Elementales
A nivel estético, quisimos reproducir el formato de la 

Tabla Periódica de los Elementos Sargent Welch ©, por lo que 
utilizamos fuentes similares y que dieran la posibilidad de 
representar el alfabeto en minúsculas y mayúsculas; tam-
bién buscamos que en el nombre de las científicas tuviese 
una mayor coincidencia con el símbolo del elemento al cual 
se fuera a asociar.

Para caracterizar cada área de trabajo, acordamos 
un código de colores referenciado en la Tabla Periódica, y 
se muestra cada color en la parte superior del recuadro co-
rrespondiente a cada elemento/científica: Celeste-Química; 
Naranja-Física; Violeta-Astronomía; Verde oscuro-Ciencias 
Naturales; Gris-Ingenierías; Uva-Inventoras; Verde cla-
ro-Medicina; Azul marino-Astronautas; Amarillo-Informáti-
ca; Rojo-Matemática. Así, cada científica tiene asignado un 
color que representa su área de desarrollo. Para quienes se 
desarrollaron en más de una área, se utilizaron los colores 
correspondientes a cada una de ellas, no priorizando ningu-
na por sobre las demás.

A su vez, nos pareció importante destacar las científicas 
argentinas, agregando en su recuadro una escarapela argentina.

Para que esta herramienta no sea solo de divulgación, 
sino que también pueda ser usada en clases de ciencia, incor-
poramos un formato en tamaño A4 con un solo código QR que 
permite el acceso a todas las biografías y cuenta en su parte 
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anversa con la información correspondiente para cada ele-
mento químico (masa atómica, configuración electrónica, nú-
mero atómico, nombre del elemento y número de oxidación).

Compartimos la Tabla en derecho y anverso al final del 
artículo (Páginas 89 y 90).

Elaboración de fichas
Construimos fichas que corresponden a cada científica 

en las cuales se encuentra brevemente descrita su biografía, 
incluyendo su lugar y fecha de nacimiento, estudios, cómo 
se interesó en la ciencia, cuáles fueron sus investigaciones o 
inventos y cómo son aplicados estos en la actualidad o cuáles 
fueron sus descubrimientos.

A su vez, con la finalidad de visibilizar no solo a la per-
sona sino también a su aporte a la ciencia, incluimos una 
sección de “¿Sabías que…?” cuando lo consideramos perti-
nente, donde detallamos el funcionamiento, la fundamen-
tación o la importancia de los inventos, descubrimientos y 
logros de estas científicas. Al final de cada biografía citamos 
las fuentes utilizadas para la redacción de las mismas.

Las fichas fueron diseñadas para poder consultarlas 
en soporte físico, impresas y ordenadas alfabéticamente, y 
en formato virtual a las cuales se accede mediante un códi-
go QR. El mismo se encuentra asignado por grupo periódico. 
También creamos uno global, que permite el acceso a la tota-
lidad de las fichas.

A continuación, se encuentra la ficha de Margaret Bur-
gbidge, asociada al elemento rubidio (Rb), a modo de ejem-
plo. Para la redacción de las biografías recurrimos al uso de 
fuentes de acceso virtual, para garantizar la disponibilidad 
de las mismas en el caso en el que se quiera ampliar la in-
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formación. Empleamos como fuentes sitios oficiales, como 
el sitio de los Premios Nobel, sitios académicos, repositorios 
de universidades, entre otros. También incluímos notas pe-
riodísticas y entrevistas realizadas a las científicas.
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Presentación
Para probar la receptividad y la facilidad de entendi-

miento de nuestro material, en octubre del 2019 hicimos una 
exposición de la Tabla Periódica de las Elementales a nuestres 
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compañeres de curso en el Instituto Politécnico, personas de 
entre 17 y 18 años de edad. En esta presentación se explica-
ron los fundamentos y el objetivo de este trabajo. Buscamos 
socializar esta herramienta a los distintos departamentos de 
la escuela, por lo que invitamos a docentes y referentes de 
género de nuestra institución.

Este instrumento fue presentado en noviembre de 
2019 en la convocatoria a la 7ma Feria de Ciencias del Ob-
servatorio Pierre Auger, en Malargüe, Mendoza. En dicha ins-
tancia, la Tabla obtuvo premios y distinciones por su origi-
nalidad, creatividad y aportes a la campaña internacional de 
“mujeres científicas para la igualdad e inclusión”.

En el mismo año, en diciembre, también fue presen-
tada al “Concurso Escolar: La Tabla Periódica Temática“ de 
la Facultad de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Na-
cional de Rosario, en conmemoración al 150° aniversario de 
la creación de la tabla periódica de los elementos químicos.

Dificultades

Todo el proceso de selección de científicas, discusión, 
diseño y elaboración de la Tabla fue una actividad no curri-
cularizada, por lo que nos vimos en la necesidad de reunir-
nos dentro y fuera de la institución; fuera del horario de cur-
sada y laboral. Esto sucedió porque más allá de que –como 
enunciamos anteriormente– como estudiantes asumimos 
nuestro rol activo en nuestra educación secundaria, lo cierto 
es que no era nuestra responsabilidad generar herramientas 
pedagógicas para la transversalización de la ESI.

Desde la perspectiva docente, generar y utilizar es-
tas herramientas sí se trata de una responsabilidad, de un 
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compromiso y, desde la sanción de la Ley 26.150, una obliga-
ción. Aun así resulta muy dificultoso hacerlo de forma co-
lectiva ya que, al momento de realización de la Tabla, no se 
contaba con espacios de asesoramiento y acompañamiento 
para el desarrollo de dispositivos y herramientas pedagógi-
cas. Actualmente, desde 2020, el colegio cuenta con una Se-
cretaría de ESI y perspectiva de género cuyo objeto es acom-
pañar a docentes en la integración de la ESI a la currícula y a 
la vida institucional.

Vale aclarar que, más allá de las dificultades encon-
tradas, el currículum oculto y la vida institucional permitie-
ron generar una respuesta ante una necesidad. Al construir 
e incentivar una mirada crítica de las propias prácticas, se 
permitió la creación de esta herramienta.

Resultados obtenidos

Finalizada la exposición a nuestres compañeres es-
tudiantes y docentes, difundimos un formulario de carácter 
anónimo entre les presentes para obtener una retroalimen-
tación. El formulario comenzaba consultando la ocupación 
(Estudiante o Docente) y edad, y contaba con las siguientes 
preguntas:

• ¿Creés que la química está ligada a la Educación Se-
xual Integral? Como estudiante, ¿te interesaría que se incor-
pore este material como herramienta de trabajo?

• Si tenés ocupación docente, ¿incorporarías este ins-
trumento a tu práctica cotidiana?

• ¿Te gusta o es de tu interés el material propuesto?
• ¿Tenés alguna sugerencia o propuesta para este ma-

terial?
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Participaron en total 34 personas, de las cuales 28 eran 
estudiantes y 6 eran docentes (entre 30 y 60 años de edad). 
El 87,1% votó que sí era de su interés el material propuesto. 
Al preguntar si la persona consideraba que la Química está 
ligada a la Educación Sexual Integral el 58,1% de los votos 
fueron que sí y el 25,8% que no sabía/prefería no contestar. 
Dentro del grupo de les estudiantes, al 67,9% le interesaría 
que la Tabla se incorpore como material de trabajo y un 14,3% 
dio una respuesta negativa. De les docentes, el 83,3% incor-
poraría esta herramienta a sus prácticas cotidianas.

A partir de este formulario surgieron las siguientes 
propuestas:

• “Que se utilice como herramienta en las materias 
coordinadas por el departamento de química del IPS”.
• “Que se difunda o socialice en diferentes ámbitos 
académicos y no académicos”.
• “Si pudieran armar una app con todas las fichas y 
todo seria genial”.
• “Todo lo que se pueda mejorar desde aplicaciones o 
modo on line quehabilite ventanas, etc. Difusión a otras 
instituciones y que tuviera un canal para sugerencias”.
• “Podrían hacerla dinámica, e ir cambiando las ele-
mentales después de un tiempo, para incorporar más 
científicas”.

Palabras finales

Actualmente, la Tabla en tamaño A0 se encuentra 
colgada en uno de los laboratorios de la institución; por lo 
que resulta de uso cotidiano por estudiantes y docentes de la 
Tecnicatura en Química de nivel secundario y terciario.
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En resonancia con las propuestas realizadas por les 
asistentes a la exposición de la tabla, nuestro deseo es que 
este proyecto sea dinámico y siga vigente, por lo que enten-
demos que, especialmente en este contexto que introdujo la 
pandemia por COVID-19, es necesario actualizar la Tabla con 
los aportes que siguen y seguirán realizando las mujeres a la 
ciencia.
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De la investigación a la comunicación de la 
ciencia. Derribando mitos sobre las 
desigualdades de género en el trabajo1

Resumen2

El escrito presenta la trama que articula diferentes etapas 
del proyecto de comunicación de la ciencia “¿Inserciones di-
versas, problemas comunes? Un abordaje de la articulación 
del trabajo remunerado y no remunerado en tres grupos de 
mujeres trabajadoras de la ciudad de Santa Fe” que intentó 
conjugar la producción científica con la comunicación pú-
blica de la ciencia. En este sentido, mediante un movimiento 
espiralado de una y otra, se realizó un trabajo con tres gru-
pos de mujeres-madres trabajadoras del sistema científico, 
de cooperativas de trabajo y de servicios subcontratados de 
limpieza, a fin de indagar las articulaciones entre el trabajo 
remunerado y el trabajo de reproducción desde una mirada 
interseccional. Los supuestos teóricos de los que se parte 

1. Esta ponencia es producto del trabajo colectivo del equipo de investigación y 
toma como antecedentes ponencias presentadas en las XIV Jornadas de Inves-
tigación de la Facultad de Ciencias Económicas-UNL (2020) y en las 5° Jorna-
das de Ciencia Política del Litoral (2021).  
2. Programa de Promoción y Apoyo a la Investigación en Temas de Interés Ins-
titucional (PAITI-Género 2017). Financiado por la Universidad Nacional del 
Litoral.
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provienen de los estudios de género y trabajo que entienden 
lo que se produce al interior de los hogares como trabajo y a 
este de manera altamente articulado con el trabajo remune-
rado; así como también se recuperan las elaboraciones teóri-
co-prácticas que abordan la comunicación desde su dimen-
sión cultural. Mediante un diseño metodológico cualitativo 
se indagaron narrativas de las mujeres sobre desigualdades 
de género e intragénero, dando como resultado un corpus 
empírico que plasma las similitudes en la organización co-
tidiana de la vida, así como también diferencias de clase en 
relación al acceso a los servicios de cuidados en las mujeres 
estudiadas. Estos relatos constituyeron insumos centrales 
para el diseño de distintas piezas comunicacionales situa-
das, agrupadas en un dispositivo comunicacional que tomó 
el nombre de “Kit de Economía y Género”. 

1. Introducción

Este capítulo tiene como objetivo presentar la trama 
que articula las diferentes etapas del proyecto de comu-
nicación de la ciencia “¿Inserciones diversas, problemas 
comunes? Un abordaje de la articulación del trabajo re-
munerado y no remunerado en tres grupos de mujeres tra-
bajadoras de la ciudad de Santa Fe”. Dicho proyecto tuvo 
como objetivo indagar algunos trazos de la articulación en-
tre el trabajo remunerado y el trabajo doméstico y de cui-
dados no remunerado en mujeres-madres de tres sectores 
socio-ocupacionales: científico, cooperativismo de trabajo 
y empresas tercerizadas de la ciudad de Santa Fe para, a 
partir de su análisis, elaborar dispositivos comunicaciona-
les no tradicionales que contribuyan a la desnaturalización 
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de las desigualdades de género y la sensibilización en tor-
no a los procesos que las encarnan.

El aparato conceptual del proyecto se enmarcó en una 
problemática que fue considerada relativamente marginal 
en la economía hasta las décadas del 80 y del 90 del siglo XX: 
el proceso de reproducción social de la clase trabajadora y el 
lugar que tienen en ese proceso las actividades laborales no 
mercantiles, tales como el trabajo doméstico y de cuidados 
no remunerado como así también la provisión pública y co-
munitaria de cuidados. Al referir al estado de sostenibilidad 
de las condiciones de vida en sus dimensiones materiales y 
sociales, la cuestión de la subsistencia se constituye en un 
terreno fértil para medir las relaciones de fuerza entre sexos, 
clases y generaciones, permitiendo dar cuenta de las tensio-
nes estructurales inherentes a la naturaleza del mercado de 
trabajo (Picchio, 2009).

Desde el punto de vista metodológico y atendiendo a 
los objetivos propuestos, se llevó adelante un abordaje ne-
tamente cualitativo que posibilitara la inmersión en la vida 
cotidiana de las mujeres, permitiendo captar las articulacio-
nes e interfaces entre lo público y lo privado, lo colectivo y 
lo personal, el Estado y el mercado. El tipo de muestreo fue 
intencional al interior de cada grupo de mujeres, seleccio-
nando informantes clave. De este modo, tanto las categorías 
conceptuales como las entrevistas realizadas posibilitaron 
disponer de elementos e información utilizados posterior-
mente para la elaboración de materiales de comunicación 
científica.

A partir de estos lineamientos, el capítulo se estruc-
tura en tres grandes secciones o partes. La primera de ellas 
presenta la perspectiva teórica que anuda los estudios de 
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género centrados en la articulación de las esferas productiva 
y reproductiva con los aportes teóricos-prácticos de la comu-
nicación entendida como proceso social de producción de 
sentidos compartidos. La segunda parte se detiene en pre-
sentar aquellos hallazgos de investigación que fueron consi-
derados de mayor relevancia para desnaturalizar los proce-
sos de desigualdades de género. La tercera parte, finalmente, 
presenta los dispositivos comunicacionales diseñados.

 
2. Género, trabajo y comunicación de la ciencia. 
Perspectivas teóricas

En el periodo que va entre fines de los años 60 y la dé-
cada del 80 se consolida dentro de las ciencias sociales un 
nuevo campo de estudios vinculado a la relación entre el tra-
bajo (en sentido amplio) y la familia. Las primeras discusio-
nes introducen la problemática del trabajo doméstico no re-
munerado en el corazón de la disciplina económica, y hacia 
la década del 80 la rediscusión del concepto de trabajo forta-
lece desde una mirada crítica este campo disciplinar. Estos 
desarrollos teóricos se centraron en cuestionar la exclusión 
del trabajo doméstico del dominio económico llamando la 
atención sobre la histórica asimilación entre trabajo y traba-
jo remunerado, abriendo así el espacio para la consideración 
de todas las formas de trabajo. En este marco, plantear un 
abordaje que privilegie la relación entre esferas económicas 
y familiares, permite superar en términos analíticos la divi-
sión de dos campos autónomos (y jerárquicos), para concebir 
en cambio la integralidad del objeto social. 

En este sentido, pensar la “articulación” de las esferas 
implica reconocer la interdependencia de las estructuras 
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familiares y productivas y posicionarse en el marco del en-
foque de la autonomía relativa entre las mismas (Barrere 
Maurisson, 1999; Humphries y Rubery, 1994). Dentro de este 
enfoque, la esfera de la reproducción social está articulada 
con la esfera de la producción y forma parte integrante de 
la economía, ya que no puede concebirse la estructura del 
lado de la demanda independientemente de la estructura 
del lado de la oferta. A su vez, entre las lógicas que rigen y 
configuran cada estructura, existe una que es común: la divi-
sión del trabajo, más específicamente, la división sexual del 
trabajo entre mujeres y varones. Así, la problemática de la 
división sexual del trabajo implica considerar relaciones so-
ciales; se trata entonces de un pensamiento en términos de 
contradicción, antagonismo y de relaciones de poder entre 
los sexos (Hirata y Kergoat, 1997 y 2021).

En este sentido, siguiendo a Goren y Trajtemberg (2017), 
los procesos de sexualización en la división social y técnica 
del trabajo refieren a la inserción diferenciada de varones y 
mujeres en los espacios de la reproducción y de la produc-
ción social. En relación a dichas segregaciones, el papel que 
desarrollan las mujeres en el ámbito reproductivo resulta 
esencial para comprender la naturaleza y amplitud de su 
participación en las actividades productivas, así como el al-
cance y naturaleza de la división sexual del trabajo (Benería, 
1981). Las responsabilidades reproductivas asumidas por las 
mujeres generan entonces consecuencias en el modo en que 
las mismas se insertan en el ámbito de la producción social.

Por otro lado, las decisiones y pautas de comporta-
mientos no pueden considerarse de manera aislada a los 
recursos materiales e institucionales disponibles. En ese 
sentido, diversos estudios dan cuenta de que, en hogares de 
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mayores ingresos, el cuidado se puede resolver –en parte– a 
través del mercado adquiriendo servicios de cuidado pagos; 
mientras que, en hogares de menores ingresos, disminuye la 
mercantilización de los cuidados y aumenta el rol de los ser-
vicios informales o comunitarios (si los hubiera) y el cuidado 
provisto por los propios hogares (Esquivel, 2011).

Si bien el vínculo entre clase y género es materia de 
un largo debate –aún no saldado– partimos de considerar 
que el género guarda una relación integral con el sistema de 
estratificación por clase y no es meramente sumatoria o re-
sidual. Desde la perspectiva de Crompton y Mann (1986), la 
teoría de la estratificación social es bidimensional en tanto 
contiene dos núcleos claros de estratificación: el primero re-
ferido a la “esfera del mundo privado” o al dominio del “tra-
bajo doméstico”, y el segundo referido a la “esfera del mundo 
público”. Así, la división social del trabajo se asienta sobre 
las líneas de género demarcadas por la división sexual (Ariza 
y de Oliveira, 1999). La noción de “interseccionalidad” alude, 
entonces, a la imposibilidad de analizar una dimensión de 
la desigualdad aislada de otras, ya que no se trata de efectos 
aditivos, sino de una articulación compleja, es decir de una 
configuración (Jelín, 2021).

Considerar estas desigualdades exige una mirada in-
tegral atenta a los mecanismos que producen y reproducen 
asimetrías persistentes (Heredia, 2013). Como señala Tilly 
(2000), los mecanismos causales subyacentes a las des-
igualdades persistentes no consisten en sucesos mentales 
individuales, estados de conciencia o acciones autónomas 
de los sistemas sociales, sino que actúan en los dominios de 
la experiencia colectiva y la interacción social. Así, género, 
clase y raza se encuentran interconectadas y no pueden ser 
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separadas ni empírica ni analíticamente (Hooks, 2020). Tan-
to la teoría como la práctica feminista deben contemplar las 
formas en que el racismo, el capitalismo y el sexismo operan 
en el mundo contemporáneo (Davis, 2019).

A partir de esto, resulta de suma importancia poner 
en diálogo los saberes que son producidos al interior de la 
universidad con otros saberes que circulan en la sociedad (de 
Sousa Santos, 2010); y la comunicación pública de la cien-
cia puede brindar herramientas para ello. Esta constituye 
una posibilidad entre diversas modalidades que asumen 
los procesos de interacción entre ciencia y sociedad, “entre 
los cuales la intervención de una interfaz desempeña un 
papel fundamental en la posibilidad de establecer vínculos 
más firmes entre científicos y públicos y promover, sobre esa 
base, un intercambio razonable entre ellos” (Cortassa, 2010: 
153). Aquella modalidad, que enfatiza “la relación socio-epis-
témica en la que circula y se comparte socialmente conoci-
miento” (: 154), se diferencia de otras en las que se prioriza 
la intervención sociocomunitaria o la mera transferencia o 
divulgación de conocimientos.

En este sentido, la comunicación es concebida –en vez 
de una cuestión netamente instrumental– como un proceso 
dialógico que se hace comprensible en la cultura, en el cual 
se producen significados y se construyen sentidos sociales, 
en medio de procesos de conflicto, negociación y construc-
ción de hegemonía (Martín-Barbero, 1987). Como dimensión 
constitutiva de la cultura, se relaciona con los viejos y nuevos 
procesos de socialización mediante los cuales la sociedad se 
reproduce; “esto es, sus sistemas de conocimiento, sus códi-
gos de percepción, sus códigos de valoración y de producción 
simbólica de la realidad” (: 80). Y, en razón de ello, se vuelve 
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un espacio de confrontación, producción y circulación de 
saberes que se traduce en acciones (Reguillo, 2002) y que 
atraviesa los procesos de constitución subjetiva: “el proceso 
de constitución del propio sujeto y la existencia de un otro, 
ya que lo que emerge en el lenguaje es el reconocimiento de 
otro” (Martín-Barbero, 2002: 57).

Desde este punto de vista, los procesos de comunica-
ción de la ciencia tienen la capacidad de contribuir a la de-
mocratización de las producciones científico-tecnológicas 
–esto es, a favorecer el acceso, la apropiación y el uso de las 
producciones alcanzadas por una sociedad– que dejan de 
ser individuales o particulares, para convertirse en colecti-
vas, desde el reconocimiento y valorización de los interlo-
cutores, sus saberes y prácticas: considerando al público no 
como masa receptora y legitimadora, sino como actor que 
interactúa –que conoce, cuestiona, se apropia y contribu-
ye– con los procesos de producción social del conocimiento 
(Huergo, 2001).

En este sentido, se vuelve central el concepto de me-
diación aportado por Martín-Barbero (1987) –en su propues-
ta teórica que objeta la comunicación como una cuestión 
meramente de medios– e introducido por Huergo (2001) 
al ámbito de reflexiones sobre comunicación pública de 
la ciencia. Desde esta perspectiva, la mediación implica 
considerar que toda práctica de comunicación exige alte-
ridad y un mínimo de distancia, más que de instrumentos, 
se trata de un proceso de articulación, de relacionamien-
to, que implica una mutua incidencia y transformación de 
los mismos. Por ello, en lo que respecta a la comunicación 
pública de la ciencia, es más que el trabajo de transponer 
conocimientos científicos a través de materiales que sean 
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posibles de leer, aprender o comprender por determinados 
interlocutores; implica en cambio una puesta en diálogo 
con estos (Martín-Barbero, 2002).

Si bien es poco común que la producción de conoci-
miento y la de materiales de comunicación pública se pien-
sen juntas (en general la primera antecede a la segunda y 
muchas veces esta tiene lugar como algo accesorio), aquí se 
entiende que la comunicación de la ciencia exige una de-
terminada comprensión de la ciencia y del conocimiento 
científico, “bastante lejos de las pretensiones de saber ab-
soluto e incontestable, propias de determinadas posiciones 
cientificistas” (Marcos y Chillón, 2010). De este modo, se han 
recorrido ambas instancias en simultáneo, logrando una 
inteligibilidad plasmada en una relación de mutua imbri-
cación e implicancia que posibilitó reflexiones entre el re-
conocimiento de obstáculos, la creación de estrategias y los 
resultados de los productos comunicacionales, tal como se 
analizará en los siguientes apartados.

 
3. Trabajo empírico, hallazgos de investigación e insumos 
para la comunicación

El trabajo de relevamiento se llevó adelante en tres 
grupos de mujeres trabajadoras –todas ellas madres–: cien-
tíficas, trabajadoras de cooperativas de trabajo y trabajado-
ras de servicios subcontratados de limpieza. A medida que 
se fueron haciendo las entrevistas, desgrabando y analizan-
do a través del método comparativo constante, se fueron 
reconociendo las características que asumen sus trabajos 
remunerados y la articulación con el trabajo doméstico 
y de cuidado no remunerado. Si bien dichas actividades 
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no se diferencian de otra investigación cualitativa, en este 
proyecto, además, interesaba recuperar en forma particular 
aquellas formas de nombrar, las anécdotas similares al in-
terior de cada grupo de mujeres, de qué se reían, qué dolía 
en relación a lo que contaban, así como el reconocimientos 
de expresiones y situaciones porque ellas dan cuenta de las 
específicas formas (sociales y simbólicas) que asumen las 
realidades sociales atravesadas por la cuestión de género y 
porque se volverían el insumo principal de las piezas comu-
nicacionales. Este movimiento helicoidal en el camino de la 
investigación y la comunicación asumía, en la dinámica de 
trabajo del equipo, el formato de un particular proceso her-
menéutico.

En términos generales, es posible reconocer algunas 
coincidencias notorias en la organización de la rutina dia-
ria de este conjunto diverso de mujeres-madres trabajado-
ras. Si bien la mayoría de ellas trabaja para el mercado por 
la mañana, la dinámica matutina está marcada –en mayor o 
menor medida– por horarios de cuidado. Especialmente, por 
la necesidad de traslado de sus niños/as a las instituciones 
educativas y de cuidado. En este sentido, se observa de qué 
manera la disponibilidad temporal para trabajar (de forma 
remunerada) se asocia con la disponibilidad y acceso a servi-
cios educativos y de cuidado, que asimismo aparecen como 
estructurantes de la rutina. En otros términos, la asistencia 
de niños/as a la escuela y a diversos espacios de cuidado fun-
ciona como un mecanismo de conciliación (Rodríguez Enrí-
quez y Pautassi, 2014). 

Asimismo, suele resaltarse como algo positivo la po-
sibilidad de contar con empleos con horarios flexibles. En 
el caso de aquellas trabajadoras que pueden ajustar sus 
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horarios laborales o “llevarse trabajo a casa”, se observó que 
los compromisos laborales se encuentran determinados por 
las necesidades del hogar. Mientras que en el caso de aque-
llas mujeres que no cuentan con esta posibilidad, las tareas 
domésticas y de cuidado implican muchas veces una salida 
temporal del mercado de trabajo. Esta ventaja tiene sus pro-
pios límites ya que implica para estas mujeres una perma-
nente disponibilidad a las tareas domésticas y de cuidado, 
debiendo muchas veces realizar de modo simultáneo ambas 
tareas o intensificar los horarios de trabajo para responder a 
sus compromisos laborales y por lo tanto sacrificando horas 
de descanso o esparcimiento.

En este punto, se reconocen límites más permeables 
y desdibujados para el caso de las científicas y las cooperati-
vistas, quienes pueden continuar con las tareas en sus pro-
pios hogares. Mientras que, para el caso de las trabajadoras 
de limpieza, este límite es más claro y no presenta superpo-
sición con sus tareas domésticas y de cuidado, dada la na-
turaleza propia de su actividad. Esta menor labilidad de las 
fronteras temporales entre la vida laboral y familiar coincide 
con algunas características identificadas, como ser propia de 
trabajos que requieren menos calificación así como también 
de aquellos trabajos que no se desempeñan en un lugar fijo 
de trabajo o que se adaptan a las necesidades de los clientes 
(Cabrera; Hopp; Luci; Aguilar y Frega, 2013). 

De las entrevistas se pudo evidenciar la persistente di-
visión sexual del trabajo, ya que la totalidad de las mujeres 
entrevistadas se encargan del trabajo doméstico y de cuida-
do no remunerado de sus hogares en mayor medida que sus 
parejas varones. Además de las tareas domésticas típicas se 
destacan actividades de cuidado directo, vigilancia, traslado 
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y acompañamiento a actividades extracurriculares como ta-
reas asumidas por ellas. Sus compañeros varones presentan 
niveles de participación variados en el trabajo doméstico, 
pero contrariamente se encargan de aquellas actividades no 
rutinarias. Solo en dos casos, el lavado de platos y la limpie-
za, se mencionan como actividades que asumen los cónyu-
ges; pensamos entonces que representan las actividades que 
resultan “más caras” de asumir por parte de las masculinida-
des. Si bien los cambios en la desigual asignación del trabajo 
no remunerado son lentos, atender a los mecanismos sutiles 
de reproducción de la desigualdad resulta central. Expresio-
nes como que “él lava los platos, pero no las ollas” fueron in-
sumos que nos permitieron graficar estas situaciones en la 
vida diaria de las mujeres con mucha claridad.

Se destacan particularmente dos actividades, una por 
la reproducción del estereotipo del varón proveedor y la otra 
por representar una novedad en las tareas asumidas por los 
mismos. En relación a lo primero, las compras se mencio-
nan como una tarea que habitualmente llevan a cabo estos 
varones. Pero, llamativamente, en todos los casos las entre-
vistadas mencionan que sus cónyuges cocinan en sus hoga-
res. Podríamos entonces hipotetizar que esta actividad sería 
una de las que están asumiendo los varones-padres en nue-
vas configuraciones de las dinámicas domésticas. Pero cabe 
destacar, que esta tarea adopta una periodicidad diaria solo 
en dos casos analizados: aquellos varones que transitan ma-
yor tiempo en el hogar, sea por su horario de trabajo o por la 
intermitencia de su actividad laboral. De manera coinciden-
te, los estudios de uso del tiempo en nuestro país dan cuenta 
para el caso de los varones que su participación en el tra-
bajo no remunerado disminuye a medida que aumentan las 
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horas dedicadas al trabajo remunerado (Delfino; Herzfeld y 
Arrillaga, 2018).

Una distinción que se percibe entre grupos sociocu-
pacionales se vincula a la posibilidad de contratar servicios 
privados por parte de las trabajadoras científicas. Situación 
que no se manifiesta en los hogares de los otros sectores 
sociocupacionales, donde la colaboración de los hijos e hi-
jas más grandes en algunos quehaceres diarios, así como la 
asistencia de una vecina en tareas de cuidado, cobra vital 
importancia. Estos elementos combinados permiten pen-
sar el proceso de estratificación en la organización de los 
cuidados. Contrariamente, una característica común en el 
conjunto de mujeres trabajadoras, es el apoyo de las abuelas 
para las tareas de cuidado, aunque en ningún caso se pudo 
reconocer sistematicidad de las mismas.

Se destaca la situación de las mujeres científicas ya 
que presentan otra particularidad. En estos hogares hay una 
organización diaria que es deliberada entre los cónyuges, 
con el objetivo de distribuir actividades y las responsabilida-
des del día. Asimismo, para estas trabajadoras aparece con 
claridad la dimensión de “la gestión” como un componente 
que hace al trabajo no remunerado del que se hacen cargo y 
que es difícil de captar mediante los instrumentos de reco-
lección de información. Esta dimensión del trabajo domés-
tico que se incorpora en los debates conceptuales a partir de 
la crítica a las nociones más restringidas del trabajo no re-
munerado, reconoce aquellas actividades relacionadas con 
los dominios simbólicos que se aproximan a tareas de direc-
ción y a condiciones de disponibilidad (Delfino; Herzfeld y 
Arrillaga, 2015), también vinculadas en muchos casos al cui-
dado de personas. La idea de interrupciones permanentes 
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durante la jornada laboral para enviar mensajes recordato-
rios, agendar eventos, coordinar traslados o responder “¿dón-
de está el peine de los piojos? [risas]”, capta con contunden-
cia esta idea. Cabe destacar que los mismos acontecen a lo 
largo del día y no solo durante la jornada laboral. 

4. Los dispositivos de comunicación pública de la ciencia 
en clave feminista

Para coadyuvar en la visibilización de las matrices 
culturales, las prácticas universitarias se abocan a construir 
conocimientos sobre los mapas de desigualdades y las prác-
ticas de sostenimiento del statu quo. Asociado a lo dicho, se 
constituye en responsabilidad ética de la academia, con pa-
labras de Ahmed, “estar todo lo cerca del mundo como sea 
posible” (2018: 26) para pensar las formas de construcción de 
justicia de género. Estar cerca de lo cotidiano exige prestar 
atención a las palabras, a las historias hechas de palabras, 
como así también, a las resonancias que genera cada pieza 
comunicacional creada. En este sentido, y tal como se anun-
ció anteriormente, este equipo entiende la comunicación 
como campo de producción y disputa por los sentidos com-
partidos de la vida social (Vizer, 2003) y, por ello, como cam-
po de transformaciones.

En términos de comunicación pública de la ciencia, 
una de las primeras tareas fue identificar, entre las infor-
mantes clave, narrativas de justificación de la desigualdad 
de género e intragénero en relación al trabajo que se mate-
rializan en decires que encarnan la naturalización y legitima-
ción de la misma. Frases resonantes, metáforas, reflexiones o 
relatos de situaciones/circunstancias vividas y contadas por 
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estas mujeres se tornaron insumos centrales para el diseño 
de las distintas piezas comunicacionales. Incluir los modos 
de nombrar la vida cotidiana por parte de estas mujeres es 
una manera posible de hacer político lo personal, y para ello 
es necesario visibilizar las microprácticas cotidianas y nom-
brarlas. Se trata de un proceso de reconocimiento y puesta 
en primer plano de lo que Freire (1973) ha denominado como 
“universo vocabular” (Freire, 1973) de las protagonistas de la 
investigación. Esto es, sus expresiones particulares, voca-
blos ligados a la experiencia de los grupos y reconocerse en 
esas expresiones cercanas a sus mundos de vida. No desde 
un intento por “reflejar” o “reproducir mecánicamente” a la 
comunidad sus percepciones y sus visiones de la realidad, 
sino orientadas a producir un encuentro a partir del diálo-
go, en el que el autorreconocimiento de la comunidad en los 
mensajes le permita problematizar y analizar críticamente 
los problemas cotidianos (Kaplún, 1996).

Otra de las definiciones tomadas por este equipo de 
escribas, versó sobre la impronta visual de las piezas. Se 
definieron pautas que permitieran evitar la naturalización 
de sentido y las escenificaciones estereotipadas de la reali-
dad, partiendo de la base que la comunicación –y su esfera 
visual– son claves cuando se trata de construir –y decons-
truir– patrones socioculturales. Así, se recurrió a abstraccio-
nes –para evitar escenas arquetípicas que pudieran derivar 
de la elección de elementos de mayor iconicidad– el uso de 
figuras no geometrizadas, la adopción de una paleta variada 
de colores saturados, como también, el uso de texturas que 
dieran cuenta de una estructura tramada desde singularida-
des. Otras decisiones a nivel de la organización del campo 
visual fue el recurrir a estructuras formales que expresen 
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tensión y desequilibrio –en contraposición al equilibrio y la 
simetría– con la intención de dar cuenta de los cruces y con-
trastes entre los discursos que dialogan.

Por otro lado, entender la comunicación como puesta 
en diálogo y no como mera transferencia de conocimientos 
en una única dirección (de la academia a la sociedad), obligó 
no sólo a evocar el universo vocabular de aquellas personas 
con quienes se establece el diálogo sino también –y espe-
cialmente– planificar la situación de comunicación, prever las 
oportunidades de acceso a los medios y al encuentro con los 
y las otras que identificamos como interlocutores en nuestra 
intencionalidad comunicativa.

❖ En este proceso colectivo, y atendiendo a estas cues-
tiones, el equipo tomó la decisión de construir una estrate-
gia comunicacional general denominada: “Kit de Economía 
y Género”. Con miras a garantizar la versatilidad de los usos, 
las piezas comunicacionales que lo componen se potencian 
entre sí, pero a su vez, cada una admite la circulación autóno-
ma. A continuación, se listan estas piezas. 

❖ Juego “Rayuela por la justicia de género” está con-
formado por un tablero constituido por una rayuela diseña-
da sobre una lona ploteada (para garantizar durabilidad), un 
gran dado de tela y tarjetas con consignas para discutir la di-
visión sexual tanto en el trabajo remunerado (TR) como en el 
doméstico y de cuidado no remunerado (TDNR). Es parte del 
juego un cuadernillo que responde a tres objetivos: en primer 
lugar, ofrecer las “reglas del juego” mostrando la flexibilidad 
del mismo para que permita el  abordaje de otras temáticas;  
en segundo lugar, el escrito nutre de categorías teóricas que 
invitan a la desnaturalización de la vida cotidiana en clave de 
género, clase, edad y racialidad; y en tercer lugar, se torna un 
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catalizador de todas las producciones, es decir, va enlazando, 
derivando a la visualización o escucha de las otras piezas. 
Si bien el juego no es técnicamente una pieza comunicacio-
nal, en la estrategia del proyecto asumió una función/un uso 
comunicacional importante que primó sobre la meramente 
lúdica. Actualmente, el tablero del juego está en proceso de 
cambio para romper con el recorrido lineal que propone.

❖ Serie de audiovisuales que se materializa en un ci-
clo de videos breves (diez minutos cada uno) denominados 
“Se dice que/la ciencia dice que”. Se escribieron los guiones 
para cuatro videos con un abordaje ágil, apelando a la em-
patía del público y a la autoreferencia reflexiva sobre la vida 
cotidiana. A partir de expresiones textuales de las entrevis-
tadas en la investigación se definieron los siguientes temas 
para el abordaje: 1) Las mujeres están más preparadas para 
las tareas del hogar; 2) Los varones dedican menos tiempo 
a las tareas del hogar porque dedican más horas al trabajo 
remunerado; 3) Los varones acceden a cargos de mayor je-
rarquía y/o liderazgo por sus cualidades y 4) El sujeto de la 
articulación es mujer.

❖ Stand up y una escena de teatro filmada. En rela-
ción al primero, se define este formato para plantear situa-
ciones que invitan a la desnaturalización convocando el 
humor. En relación al segundo, a partir del lenguaje artís-
tico y las potencialidades que ofrece el teatro para generar 
empatía, se produjo un guión para una puesta en escena de 
15 minutos. Llevado a cabo por tres actrices, permiten la re-
cuperación del cruce entre género y clase.

❖ Spots radiales y para redes sociales en formato pod-
cast y con un guión que puso en interacción escenas cotidia-
nas (ficcionadas a partir de lo recuperado en las entrevistas) 
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con categorías teóricas explicativas. Se grabaron siete spots 
abordando los siguientes temas: 1) Continuidad entre el tra-
bajo remunerado y el trabajo no remunerado; 2) Pobreza de 
tiempo de las mujeres; 3) División sexual del trabajo no re-
munerado; 4) Combinación entre flexibilización laboral e 
invisibilización del trabajo doméstico no remunerado; y 5)
Invisibilización del trabajo doméstico no remunerado.

Al momento de la redacción de este capítulo, varias de 
estas piezas aún se encuentran en producción y se está tra-
bajando en alojarlas en el recursero virtual de la Universidad 
Nacional de Litoral a los efectos que estén disponibles para 
un público amplio como un recurso abierto.

5. A manera de cierre

Este capítulo tuvo como objetivo dar cuenta de la tra-
yectoria vivida en el marco de un proyecto que conjugó la pro-
ducción científica con la comunicación pública de la ciencia, 
en el afán de desnaturalizar las desigualdades de género en el 
campo del trabajo. Esta experiencia pone de relieve cómo la 
relación espiralada entre producir conocimiento y comuni-
carlo modeló esto último, orientando las decisiones centrales 
sobre la puesta en forma de los hallazgos a comunicar.

Reflexionar sobre esta práctica permitió identificar, 
en primer término, el condicionamiento de la perspectiva 
teórica política y de los conocimientos a comunicar sobre 
la cuestión de forma. El tipo de actividades remuneradas 
y no remuneradas que realizan las mujeres y sus parejas, 
la frecuencia con las que las realizan, y por ende la inver-
sión diferencial de tiempo, están en clara relación con los 
estereotipos de género y con los patrones de inserción en 
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el mercado de trabajo. Esto muestra un vínculo permanen-
te entre las condiciones de vida y las laborales, que toman 
carnadura en la vida cotidiana de las mujeres entrevistadas 
y evidencian tensiones vinculadas a la estructura de clases, 
sexos, generaciones, entre otras. 

Partir desde allí para gestar dispositivos que promue-
van la desnaturalización de las desigualdades de género, in-
vitó a recuperar las vivencias cotidianas para resignificarlas 
en un acto de comunicación pública, que además implica 
un compromiso ético-político de quienes investigan. Así, se 
plasmaron en cada pieza rasgos como la simultaneidad de 
las tareas cumplidas por las mujeres entrevistadas, la perma-
nente disponibilidad a las tareas domésticas y de cuidado, la 
invisibilización de las prácticas desiguales en el ámbito do-
méstico, las diferencias en los grupos de mujeres respecto a 
la labilidad de las fronteras temporales entre la vida laboral 
y familiar, entre otros. 

En segundo término, el proceso llevado a cabo por este 
equipo ha dejado al descubierto cómo la comunicación pú-
blica de la ciencia se vuelve un acto político (se tenga o no 
conciencia de ello) que participa con fuerza de la construc-
ción de sentidos de realidad, portando los conflictos e inte-
reses sociales que les dan vida y en los que los conocimientos 
desde la economía feminista asumen un papel fundamental 
en términos de visibilizar desigualdades de género. Afirma-
ción que, por lo demás, es un convite a reconocer la impo-
sibilidad de diseñar estrategias comunicacionales estanda-
rizadas. Más aún cuando la perspectiva de género posibilita 
indagar en las experiencias particulares situadas y reconocer 
en ellas fenómenos sociales de género más amplios que las 
explican.
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Cuadernos feministas para la transversalización es una edición 
conjunta entre UNR Editora y el Área de Género y Sexualidades, 
que reúne artículos de docentes e investigadorxs de referencia en 
el campo intelectual y académico local, nacional e internacional. 
Con esta política editorial buscamos contribuir a nutrir las estra-
tegias de transversalización de la perspectiva de género a nivel 
curricular, en el marco de las iniciativas impulsadas por nuestra 
gestión en avanzar hacia #LaUniversidadQueQueremos; inclusi-
va, diversa, popular y profundamente feminista.
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