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Presentación  

La siguiente ponencia se enmarca en la investigación realizada para obtener el grado de 

Magister en Ciencias Sociales, mención Sociología de la Modernización de la Universidad de 

Chile. El trabajo consistió en un análisis de las representaciones de género contenidas en los 

cuentos infantiles consultados por niños y niñas de la Biblioteca Pública de Quinta Normal 

(Santiago de Chile).  

Para esta investigación se recurrió al análisis de los textos más leídos por niños/as durante el 

año 2014, según registros de la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos (DIBAM). En 

ellos se buscaron elementos que a la luz de los Estudios de Género dieran cuenta de las 

diversas formas en las que se representa los géneros. Otras fuentes utilizadas fueron 

entrevistas a los adultos que acompañaban a niños/as que asisten a la biblioteca, como 

también a funcionarias que trabajan en ella, esto con el fin de contextualizar a mediadores/as 

de la lectura, sus impresiones sobre los cuentos infantiles y la perspectiva de género en este 

tipo de relatos.  

Desde una perspectiva teórica se abordaron tres aspectos: la infancia como un espacio de 

investigación social; la situación de los estudios de género y la literatura infantil y los 

conceptos de género que permitieron observar la realidad estudiada. En un primer lugar se 

define la infancia como un espacio de investigación social que puede ser analizada en su 

perspectiva de constructora de sociedad, más allá de ser considerado a modo de tránsito hacia 

la adultez y de cuidado, siendo relevante el ver a la niñez desde una perspectiva sociológica 

en el cómo la infancia es generadora de sentido social. Así también se realizó una revisión del 

diálogo de los Estudios de Género y la literatura infantil, comprendiendo cambios o 

transformaciones que desde esta conversación se viesen reflejados en los cuentos analizados. 

Por último el concepto de Género utilizado se construye desde dos teóricas Gayle Rubin y 

Teresa de Lauretis, ambas aportan conceptos relevantes que dieron luces al análisis de la 
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investigación. De la primera se rescata el concepto de Sistema Sexo/Género, en función de 

este se analizan las divisiones de las funciones del trabajo que son parte de los cuentos 

infantiles. En segundo lugar las Tecnologías del Género son un aporte que permite visualizar 

como estas representaciones repercuten en quienes se hacen parte de ellas a través de la 

lectura, como un conjunto de disposiciones que moldean la conducta y que reproducen o no 

roles tradicionales de género. 

La estrategia metodológica fue de tipo cualitativa, y la técnica de producción de información 

en específico utilizada fue el Análisis Crítico del Discurso (ACD), que plantea que el lenguaje 

es un constructor de la realidad, que va más allá de sus funciones comunicativas, es decir no 

sólo expresamos lo que somos, sino que también en él construimos sociedad. A través del 

estudio del lenguaje el ACD se ocupa principalmente de desmitificar las construcciones del 

poder en la sociedad, en aquellos espacios en los cuales la injusticia o desigualdad están 

presentes como estructuras legitimadas socialmente. Busca evidenciar fenómenos sociales de 

poder, dominación, hegemonía y desigualdad social, distintas estructuras que configuran el 

abuso de poder de algunos grupos sobre el resto de la sociedad (Van Dijk, 1994; Wodaky 

Ferrereiro, 2013). De este modo el ACD, se caracteriza por observar el texto desde una 

perspectiva social, considerando el lenguaje como un elemento y motor de cambio, en el cual 

se reestructura lo social integrando a través de este las transformaciones o reproducciones de 

los valores culturales de la sociedad (Wodak y Ferreiro, 2013). 

Se abordó el cuento infantil como objeto de estudio, ya este es un espacio de producción de 

sentido social en el cual conviven modelos, valores, experiencias, diversos símbolos que 

influyen en el comportamiento de niños y niñas (Jiménez, 2011; Colomer, 2001). De este 

modo, el cuento infantil responde a una institución del imaginario social, institucionalizando 

un discurso que se replica y construye sociedad (Brunner, 1998).   

La literatura infantil y los temas de género se han trabajado desde los años 70´ desde una 

mirada que ha buscado visibilizar las desigualdades contenidas en estos relatos (Fraser et al, 

1972; Donlan, 1972; Stevinson, 1974). Los cuentos infantiles generalmente respondían a  

narraciones orales tradicionales europeas, correspondientes a otros momentos históricos que 

habían nacido para determinar patrones de conducta sociales con rasgos marcadamente 

sexistas. Así, surgen distintas iniciativas en las cuales se busca evidenciar, problematizar y 

cambiar esta concepción sexista. Si bien a través de ellas se logra reflexionar y realizar nuevas 

propuestas literarias, esto no significa una transformación masiva y profunda de la producción 

literaria infantil. 

En Chile existen algunas iniciativas relativas al tema que han ayudado a construir nuevas 

miradas. En este caso destaca el trabajo constante y sistemático de la Biblioteca de Santiago, 

que ha incorporado perspectiva de género en las distintas salas que la componen, además de 

crear un lugar específico dentro de la Biblioteca para reflexionar sobre las construcciones del 

género y la sexualidad. 

La investigación 

La intención de esta investigación fue en un primer momento comprender desde la Biblioteca 

Pública analizada la perspectiva desde la cual se están abordando los temas de Género, es 

decir conocer quienes toman las decisiones sobre actividades, libros o cuentos. Centrándose 

principalmente en los contenidos de los cuentos que niños y niñas tienen disponibles para su 

lectura y entretención.  
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De este modo, a partir de los resultados de la investigación se evidenciaron distintos aspectos 

relevantes, por ejemplo en las Bibliotecas Públicas de Chile no existe una política articulada 

que promueva iniciativas concretas relativas a la perspectiva de género. Si bien existen 

capacitaciones para el personal, esto no necesariamente significa que incorporen decisiones o 

actividades relevantes desde una perspectiva de género. Por otro lado, no son los/as 

encargados/as de Biblioteca quienes escogen los libros, de este modo su nivel decisión es 

limitado. De esta manera, la decisión de instalar perspectiva de género en las actividades de la 

institución está a criterio de las personas que ahí trabajan. 

Considerando los cuentos analizados, un primer elemento relevante que marca el carácter 

sexista de los relatos es la sub-representación femenina, son generalmente los personajes 

masculinos protagonistas de las historias, así como también existen menos niñas y mujeres, ya 

sea como protagonistas o como personajes secundarios. Asimismo, las historias que son 

protagonizadas por niñas generalmente trascurren en el espacio familiar, es el hogar y sus 

familias quienes dan sentido a la historia, no así los cuentos de niños que transcurren en el 

colegio, en el bosque o con sus amigos. Las niñas quedan relegadas a un espacio privado y 

niños hacen mayor uso del espacio público. Es así en los relatos se forma un sistema que 

responde a los típicos sesgos de género, una mirada androcéntrica que ubica al hombre o al 

niño como motivos centrales del relato, también en las historias que ellos son protagonistas se 

construyen más sociedad tienen amigos y resuelven en conjunto sus conflictos. A diferencia 

de las niñas, quienes están relegadas a la familia, la casa en algunos momentos la escuela, en 

este caso destaca la ausencia de grupos de amigas, pueden ser amigas personales pero no usan 

el espacio en conjunto en grupos de niñas y mujeres. 

Sin embargo, es importante mencionar algunos elementos de cambio que se observan en estas 

narraciones en relación a los relatos infantiles tradicionales, los que se caracterizaban por 

contener personajes estereotipados, tales como princesas, héroes o brujas. En los textos 

revisados estos no se presentan, no está el príncipe y la princesa que espera su rescate, 

tampoco la malvada bruja que urde algún plan para acabar con la felicidad de otros. Los 

cuentos tratan principalmente de problemas que podrían enfrentar niños y niñas, así 

encontramos el valor de la amistad, el primer día en el colegio, entre otros. En estos contextos 

narrativos existen otros atisbos de transformación del cuento infantil que es relevante 

mencionar, por ejemplo los personajes masculinos son también sensibles, ya que expresan 

miedos y emociones, sobre todo los niños. Algunos de los cuentos están centrados en el 

aprendizaje que supone la superación de un temor infantil. En ese sentido se flexibiliza 

ligeramente el rol masculino, al ser más empáticos y evidenciar sus sentimientos.  

A pesar de esto, uno de los elementos más relevantes que reproduce roles de género en los 

cuentos corresponde a la división del trabajo: por ejemplo hombres son representados en el 

campo del saber intelectual y las mujeres asociadas al conocimiento de la naturaleza. En este 

mismo sentido, la paternidad es muy poco representada, predominando la relación 

cuidado/mujer/madre. Las mujeres adultas representadas en los cuentos son principalmente 

madres, que sólo se dedican al cuidado de sus familias y el hogar, no trabajan ni estudian, no 

tienen amigas(os), no hacen algún hobby, son sólo madres. De este modo, el cuento infantil 

presenta un sistema en que, por un lado, lo masculino que ostenta el poder sobre la 

producción del conocimiento, desarrollándose además en múltiples roles sociales, y por otro, 

lo femenino como saber que nace de la relación con la naturaleza o la moral, pero que sólo se 

identifica en la maternidad como posibilidad y futuro deseable. 

Este punto es muy importante, ya que la imagen de la mujer adulta más común en los cuentos 

infantiles son madres que dan cuenta constantemente de su realización en este rol, la casa y el 
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cuidado de los hijos. Así de un total de 29 cuentos analizados, encontramos 8 con 

representaciones que ejercen de esta manera la maternidad, caracterizadas por ser 

responsables, protectoras, acogedoras y contenedoras. Ocupadas de los afectos de su familia, 

realizan acciones para tranquilizar y entregar afecto, ya sea a través de abrazos, juegos o 

comida, físicamente sus actos se encuentran en el hogar y la cocina, sus miedos se relacionan 

a la pérdida o descuido de alguno de sus hijos. Así en las narraciones infantiles las mujeres 

tienen un rol muy determinado en el sistema sexo-género, a diferencia que los personajes 

masculinos adultos quienes pueden ser también padres y además, trabajan, leen el diario, van 

de excursión al bosque, tienen amigos, hobbies, las tecnologías del género de los personajes 

masculinos integran más formas de ser y estar en el mundo. Es así que el cuidado se entiende 

prácticamente como un trabajo sólo de mujeres, niños y niñas viven rodeados(as) del afecto 

materno y sus aprendizajes y saberes nacen de la relación que entablan con ellas, lo masculino 

se encuentra relegado. Sin embargo, es importante mencionar que en los cuentos analizados 

también se encuentran algunos padres, sólo dos que entregan afecto, contienen y protegen a 

sus hijos(as), padres presentes. Esto es destacable, en el contexto que es un pequeño paso a 

incorporar el cuidado infantil al mundo masculino. 

Otro cuento a destacar en la configuración de la maternidad es “La reina de los besos”, este es 

un caso muy especial, ya que entre los cuentos revisados es el único que muestra el ejemplo 

de un madre que trabaja. Esta historia tiene dos personajes principales la madre y su hija, la 

primera es una persona muy ocupada que dirige un reino y que está muy ocupada para dar 

afecto a su hija, es por esto que la envía a buscar a la “reina de los besos” quién podrá 

ayudarla, es así que la niña recorre distintos lugares encontrado a la “reina de los pasteles”, 

“reina de los cuentos”, “reina de los gatos”, pero sin dar con la “reina de los besos”. En este 

viaje se da cuenta de lo mucho que extraña a su madre, regresando y encontrando a una madre 

que también la extrañaba, encontrando en ella a la “reina de los besos”. En esta narración la 

madre al trabajar no logra cumplir con las necesidades afectivas de su hija y la niña debe salir 

a buscar el cariño. Se presenta un conflicto entre el trabajo y el afecto, al no estar presente  la 

maternidad absoluta se convierte en el sentido del problema, la madre que no está 

completamente a disposición de sus hija no cumple con lo que se espera de ella, lo que es 

peor con lo que su hija necesita. Este es un ejemplo, del como la maternidad es el absoluto 

femenino, un llamado de atención a las madres que trabajan y que no cumplen como 

corresponde a sus obligaciones, lo que las puede convertir en una “mala madre”. Este cuento 

lejos de integrar una nueva forma de concebir la maternidad en los relatos infantiles, pone en 

jaque a quienes no se desempeñan absolutamente en este rol. 

Otro punto el tema del cuidado infantil y la maternidad son los cuentos que buscan tocar otras 

problemáticas sociales, como por ejemplo la adopción, en los relatos revisados se encuentra el 

texto “Choco encuentra una mamá”. Este es un cuento muy atractivo, ya que narra los 

problemas y desilusiones de un pájaro huérfano que busca desesperadamente a su madre en 

distintos animales, pero que ninguno se parece a él, un día se encuentra con la señora Oso 

quién se encarga de darle a entender a Choco que el amor está más allá de ser madre 

biológica, sino que se construye entre quienes se cuidan y disfrutan juntos de la vida. Este 

cuento es una innovación al plantear familias distintas a la nuclear, pero nuevamente no da 

cabida a comprender a la mujer adulta de otra manera. Ante estos temas es trascendental que 

textos como estos, que busquen tocar temas socialmente sensibles como es la adopción, 

también den cabida a visibilizar la forma que concebimos a la mujer en la sociedad, ya que 

pueden convertirse en íconos para la promoción del fomento lector en los primeros años y son 

muy solicitados por jardines y escuelas. 

Conclusiones 
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Es así que el análisis de los cuentos en general entrega una mirada de reproducción de los 

roles de género, en el cual la forma de comprender las formas de lo masculino o femenino 

está delimitada por la concepción tradicional de la división del trabajo. De esta manera, la 

“maternidad intensiva” es la forma que domina la representación de mujer adulta en el cuento 

infantil, definida desde el “mandato de la maternidad” en el futuro de las niñas. Los cuentos 

están marcados por mensajes de lo que es una “buena madre” que se enfrenta en la reina de 

las besos a “la mala madre”, insensible de las necesidades de su hija. Así el rol materno es 

rígido y la figura femenina adulta es unidimensional, las mujeres nacemos para ser madres y 

en ese caso no realizamos otras actividades, la relación mujer e infancia es indivisible, la 

maternidad un futuro deseable lleno de satisfacciones, si se cumple plenamente con sus 

responsabilidades. 

Esta situación se enfrenta a lo que sucede con hombres adultos, los que se encuentran 

representados en otros espacios y que pueden responder a necesidades personales, lejanos a 

los cuidados infantiles. Para ellos no es necesario estar al servicio de otros.  

Así en los cuentos infantiles revisados existe una mirada sobre el cuidado infantil que sólo 

reproduce roles de género, no existen en ellos otras formas de cuidado que representen lo que 

sucede con niños y niñas, la familia extendida de abuelos(as) y tíos(as), por ejemplo no 

forman parte de estas historias. De este modo, algunas de las preguntas que surgen ante el 

tema son ¿Qué modelos se están creando en los imaginarios de niñas y niños? ¿Cuántas 

formas de cuidado infantil existen? Los relatos infantiles son también sistemas simbólicos que 

construyen sentido, sensaciones, juicios y proyecciones que en conjunto de otros dispositivos 

del sistema social, refuerzan formas de ser y comprender el mundo. Para muchas personas un 

relato infantil  es inocente y ausente de ideologías, pero al igual que en todos los discursos 

estos nos presentan formas de ver el mundo, que en este caso reproducen inequidades y 

desigualdades sociales. 

Así mismo, lo que se analiza en estos cuentos permite reflexionar sobre las formas que en las 

que se está construyendo sociedad, en estos relatos no se ha logrado otra forma de entender la 

maternidad y el cuidado infantil ¿En el resto de la sociedad se comprende de una forma 

diferente? Al parecer no, el ser madre es un tabú muy difícil cuestionar, el “amor de madre” 

es un tópico de historias, canciones que enaltecen y ubican en un pedestal a quién ha realizado 

un buen ejercicio de este. El “instinto materno” que se supone para muchos es inherente al ser 

mujer, esta son sólo algunas formas que existen para definir el imaginario de la maternidad. 

En publicidad y medios de comunicación la “buena madre” se actualiza bajo nuevos códigos 

que modernizan el rol, productos de limpieza y cuidado infantil hechos para ellas, para que la 

casa este más limpia con la mejor tecnología y los hijos(as) lejos de los gérmenes. El cuidado 

desde los mensajes sociales apoya los simbolismos de los cuentos.  

En este sentido, es importante reflexionar y flexibilizar las concepciones que acompañan la 

maternidad, su carácter rígido e inalterable es un espacio de perpetuación de los roles de 

género tradicionales, los que en una sociedad que se reinventa, vuelve a reproducir antiguos 

discursos, esta vez matizados por tecnología y nuevos “apoyos” al cuidado,  así a pesar de la 

incorporación de la mujer al trabajo, esto no ha quitado a los niños(as) de sus manos. De esta 

manera, la apuesta es ampliar el concepto del cuidado a un espacio social y no sólo familiar y 

femenino, esto se presenta como una de las tantas problemáticas que acompañan a los 

Estudios de Género. En una sociedad en la que no logramos vincular la construcción de la 

masculinidad al cuidado, considerando aún más a un Estado ausente, que en el caso de Chile 

no es garante de derechos, sino subsidiario, entregando subsidios para distintos temas sociales 

y que en el caso del cuidado de hijos(as) está muy lejos de asumirlo como una obligación. 
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Así, el cuidado queda una vez más en manos de mujeres cayendo sobre nuestros hombros las 

labores reproductivas como una obligación, que desde la infancia y a través de diversos 

dispositivos se va construyendo como un mandato de mujer. 
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