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RESUMEN

El estudio buscó analizar el proceso de construcción de las decisiones vocacionales de 15 
estudiantes mujeres de carreras masculinizadas en educación superior técnico profesional, 
a lo largo de su ciclo de vida. Mediante entrevistas, se logró evidenciar la presencia 
de actores significativos (familiares, amistades, profesores y supervisores de práctica), 
quienes facilitaron y/o desafiaron los intereses expresados por las estudiantes a lo largo 
de sus etapas de vida; además, se identificó el fuerte sentido de agencia que las mismas 
entrevistadas le otorgan a su propio proceso de construcción y elección vocacional. 
Por último, se evidencia cómo los roles de género aparecen en las narrativas de vida no 
solo en los espacios de socialización que tienen las estudiantes, sino también frente a la 
propia exploración, declaración, y decisión de proseguir sus intereses vocacionales en 
áreas tradicionalmente masculinizadas.

Conceptos clave: ciclo de vida, decisiones vocacionales, educación técnico profesional, 
roles de género.
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PATHWAYS TO VOCATIONAL CONSTRUCTION: NARRATIVES OF 
FEMALE STUDENTS PURSUING MALE-DOMINATED CAREERS IN 
TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING

ABSTRACT

This study aimed to analyze the process of constructing vocational decisions among 15 female 
students enrolled in male-dominated programs within Technical and Vocational Education and 
Training (TVET), across their life course. Through interviews, the presence of significant actors—
such as family members, friends, teachers, and internship supervisors—was identified. These 
actors either facilitated and/or challenged the interests expressed by the students throughout 
different life stages. The study also identified the strong sense of agency that the interviewees 
themselves attribute to their own process of vocational construction and choice. Finally, the 
findings show how gender roles appear in the students' life narratives not only in the socialization 
spaces in which they engage, but also in their own exploration, articulation, and decision to 
pursue vocational interests in traditionally male-dominated fields.

Keywords: Life Course, Vocational Decisions, Technical and Vocational Education, Gender Roles.
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Introducción: ¿Qué nos lleva a decidir nuestra 
vocación? 

Existen distintos factores que pueden influir en el proceso de 
exploración y construcción de los intereses vocacionales. A pesar de 
que supone cierta “libertad” para quien decide, en realidad la elección 
se ve condicionada por componentes sociopolíticos y económicos que 
delimitan las opciones a las que tienen acceso las personas, pudiendo 
direccionar sus decisiones (Katartzi & Hayward, 2019).

La construcción de dichos intereses puede llevar a las y los 
estudiantes a decidir proseguir estudios en la educación superior. 
Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, 2022) reportó que, a 
nivel latinoamericano, se ha apreciado un aumento significativo en 
el acceso a la educación superior durante las últimas dos décadas. 

La oferta educativa a la que las y los estudiantes pueden optar es 
muy variada, y particularmente en la región latinoamericana durante 
las últimas tres décadas se ha extendido la oferta de la Educación 
Superior Técnico Profesional (ESTP) (Sepúlveda, 2017). Según el 
Banco Mundial (2023), esto se debe a las importantes ventajas que 
entregan los programas de educación técnico profesional (en adelante 
ETP), tales como su adaptabilidad de acuerdo con las necesidades 
del mercado laboral, posibilitando adquirir conocimientos prácticos 
que favorecen la inserción temprana al mercado laboral (Larrañaga 
et al., 2013; Sevilla, 2017). Además, fomenta la innovación y el 
emprendimiento, lo que atrae a quienes desean enfrentar los retos 
sociales y tecnológicos del presente (Guevara Pezoa, 2023).

En el contexto chileno, más de un millón de estudiantes 
continuaron sus estudios en instituciones de educación superior 
en 2024 (SiES, 2024b), dentro de los cuales un 44,8% lo hizo en 
instituciones de ESTP. 

Ahora bien, a pesar de que existe una amplia oferta de 
programas en ESTP, al analizar las estadísticas de matrículas 
latinoamericanas, se observa una clara brecha de género en la 
elección de carrera, donde las mujeres predominan en áreas como 
salud, educación y ciencias sociales, mientras que los hombres 
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tienen una mayor representación en disciplinas como tecnologías 
y ciencias básicas (Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe [CEPAL], 2025; SiES, 2024a). 

Las estadísticas chilenas evidencian una superación de 
aproximadamente el 75% de hombres en las áreas STEM (Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en las instituciones de ESTP. 
A pesar de que estas cifras reflejan el aún preocupante escenario que 
se enfrenta a nivel latinoamericano para reducir las brechas de género 
−y tomando en cuenta que distintas investigaciones han profundizado 
en las razones sociales, psicológicas y políticas por las que se 
perpetúan las brechas de género−, también es interesante mirar con 
otro lente esta estadística, enfocándose en aquel porcentaje menor, 
pero igualmente significativo, de estudiantes mujeres que prosiguen 
estudios técnicos en áreas masculinizadas. Ante esta realidad, ¿qué 
motiva a estas mujeres a elegir carreras en áreas tradicionalmente 
masculinas?

Existen algunos estudios que han profundizado en esta arista, 
donde motivos como los intereses personales, influencias familiares, 
y el reconocimiento social de la carrera son algunos de los elementos 
que han impulsado a las estudiantes a incursionar en áreas de mayor 
participación masculina (Sepúlveda, 2024; Sevilla et al., 2019). 
Sin embargo, estos estudios se han enfocado principalmente en el 
contexto de la educación secundaria, por lo que es interesante mirar 
este fenómeno desde la retrospectiva de estudiantes de educación 
superior, quienes actualmente se encuentran estudiando carreras de 
dicha índole, y así comenzar a aproximarse a los distintos caminos que 
pueden llevar a una estudiante a proseguir carreras masculinizadas 
en instituciones de ESTP. 

Por ejemplo, existe diversa literatura que habla acerca del 
rol de los distintos contextos de socialización como la familia, los 
espacios educativos y los grupos de pares en la construcción de los 
intereses vocacionales (Ainaguano et al., 2023; Barreno, 2015). Ahora 
bien, los significados atribuidos a estos contextos, al igual que su rol a 
lo largo de la propia construcción de los intereses vocacionales, puede 
ser muy diferente entre estudiantes, lo que lleva a pensar que hay 
más de un conjunto de experiencias que se puede dar a lo largo de su 
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historia, que las impulsan y/o inspiran para profundizar y proseguir 
en dichas áreas. 

De igual forma, hay autores que abordan el rol de la agencia 
humana, y cómo el complemento entre las experiencias vocacionales, 
acompañamiento y apoyo social, y el propio sentido de agencia, 
se convierten en elementos clave para el proceso de construcción 
de los intereses vocacionales (Burger, 2021; Chen & Hong, 2020; 
Toiviainen, 2022). 

Entonces, ¿cómo se construyen los intereses vocacionales de 
estudiantes mujeres en áreas masculinizadas?, ¿qué rol cumplen los 
distintos sistemas con los que estas interactúan a lo largo de su vida?, 
y ¿cómo se construye su propia agencia durante esta exploración 
vocacional? Son preguntas que se abordarán en el siguiente escrito.

Marco teórico

¿Cómo se desarrolla la vocación de una estudiante?

La vocación se construye de forma continua a lo largo de la vida y se 
caracteriza por el desarrollo de intereses, actitudes y habilidades hacia 
determinadas disciplinas y actividades (Alarcón, 2019; Prada, 2009). 
Al respecto, existen distintas teorías que buscan conceptualizar y 
entender cómo es que esta se forma. Por ejemplo, Ginzberg (1972) 
y Super (1980), sostienen que la elección vocacional es un proceso 
que comienza con el nacimiento de las personas y continúa hasta su 
muerte, influenciada por factores tanto personales como contextuales 
(Araújo & Taveira, 2009; Salomone, 1996). 

Por su parte, múltiples estudios han profundizado en el 
rol de los factores contextuales que participan de los procesos de 
construcción vocacional (Araújo & Taveira, 2009; Fantinelli et 
al., 2023; Fouad, & Kantamneni, 2008; Gfrörer et al., 2022; Lent 
& Brown, 1996), donde los valores culturales, de género, estatus 
socioeconómico y las influencias familiares pueden repercutir en los 
procesos de decisión vocacional (Fantinelli et al., 2023). Por su parte, 
Stoll et al. (2021) proponen que agentes como los padres/madres, 
compañeros/as de colegio y amigos/as, pueden influir en el desarrollo 
de intereses vocacionales. De igual modo, diversos estudios refuerzan 
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la influencia de la familia en el desarrollo vocacional (Blanco & Golik, 
2023; Fantinelli et al., 2023; García et al., 2015; Gómez y Jiménez, 
2015; Vautero et al., 2021), dando cuenta de que el apoyo familiar 
puede ayudar a superar barreras relacionadas con el género, la raza 
y el nivel socioeconómico. 

Los grupos de pares también desempeñan un papel 
fundamental en la toma de decisiones vocacionales, pues durante 
la adolescencia, las creencias y actitudes de compañeros/as pueden 
influir en las propias actitudes hacia disciplinas de estudio (Agoes 
Salim et al., 2023; Billett et al., 2022; Calmar Andersen & Hjortskov, 
2022; Fantinelli et al., 2023), potenciando o restringiendo los 
espacios de exploración. 

Por último, los contextos educativos son otro de los sistemas 
que se encuentran en constante interacción con el estudiantado, 
pudiendo influir en los procesos de decisión vocacional. Así, el apoyo 
docente juega un papel importante en el desarrollo y motivación 
académica, exploración vocacional y proyecciones disciplinares 
(Hlad’o et al., 2020; Lazarová et al., 2019; Perry et al., 2010; Ruzek 
et al., 2016; Wong et al., 2021). 

Creencias de género: ¿Qué son y cómo se transmiten?

Cada uno de los grupos previamente descritos representa 
un microsistema que rodea a la persona a lo largo de su vida 
(Bronfenbrenner, 1979). Sin embargo, la manera en la que interactúan 
estos sistemas con la persona y los mensajes que transmiten en estos 
espacios de socialización se encontrará sujeta a los valores, creencias 
y normas culturales prevalentes en la cultura, dentro de las cuales se 
encuentran las creencias de género.

Las creencias de género son representaciones sociales que se 
transmiten a través de sistemas como la familia, escuela y pares y 
que, al ser socializadas, estructuran el orden social (Rodríguez et al., 
2020). Estas creencias asignan conductas, habilidades y cualidades 
a las personas en función de su sexo, lo que afecta sus trayectorias 
educativas y profesionales (Lamas, 2013).

Los estereotipos de género, definidos como creencias acerca 
de las características y comportamientos esperados según el sexo, 
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influyen profundamente en las decisiones vocacionales (Marañón, 
2018). Estas normas se transmiten inicialmente en el sistema familiar 
(Bronstein, 2023), que es donde niños y niñas comienzan a aprender 
lo que se espera de ellos y ellas en función de su sexo. A medida que 
crecen, sus pares también refuerzan estos estereotipos, lo que afecta 
la percepción de aceptación social (Halimi et al., 2021; Kornienko et 
al., 2016; McGuire et al., 2022).

Por último, en el sistema educativo los estereotipos de 
género se transmiten tanto explícita como implícitamente, por 
ejemplo, a través del currículo oculto que influye en las actitudes y 
comportamientos de las y los estudiantes y, posteriormente, en sus 
procesos de decisión vocacional (Del Río et al., 2016). Así, al estar 
inmersos en este sistema, estos se ven influenciados por las creencias 
socializadas, adoptando conductas que se alinean con las normas 
aceptadas en su comunidad escolar.

Educación técnico profesional, decisiones 
vocacionales y género: ¿Quién decide?

Al finalizar la educación secundaria, los y las estudiantes deberán 
elegir cómo proseguir su futuro. Acerca de esta elección, si bien hoy 
la matrícula de mujeres en IES supera favorablemente a los hombres 
(7,4 puntos porcentuales según SiES, 2024b), también se reporta un 
crecimiento positivo de estudiantes mujeres en centros de formación 
técnica (CFT) con un incremento de 10,2 puntos porcentuales (SiES, 
2024b), aunque aún prevalecen importantes brechas de género (SiES, 
2024b). 

Una manera de explicar estas desventajas es a partir de los 
procesos de construcción vocacional. Dado que la construcción 
y posterior decisión vocacional se configura a lo largo de las 
trayectorias de vida, los grupos sociales con los que se interactúa 
también transmiten creencias que pueden direccionar las decisiones 
vocacionales hacia aquellas “socialmente esperadas” (Martínez del 
Valle & Villuendas Giménez, 2006; Morales Igna & Morales Tristán, 
2020; Peñailillo Kuzmin, 2021).
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Por lo tanto, la elección de proseguir carreras en áreas 
“femeninas” se puede deber fuertemente a las experiencias sociales 
vividas por las estudiantes, las que habrían direccionado su elección 
hacia una carrera y disciplina ajustada a la noción social del género 
más “tradicional” (Morales Igna & Morales Tristán, 2020; Peñailillo 
Kuzmin, 2021). Sin embargo cabe preguntarse ¿cómo se explica la 
existencia de una pequeña, pero importante cantidad de estudiantes 
mujeres que deciden ingresar a la ESTP en carreras masculinizadas?

Por una parte, los espacios de socialización también pueden 
tensionar las normas tradicionales de género (Gómez y Jiménez, 
2015; Hana et al., 2023; Sevilla et al., 2019; Sevilla et al., 2023). Por 
ejemplo, Rodríguez et al. (2020) profundizaron en la experiencia de 
estudiantes mujeres en áreas STEM, mirando el rol de la familia en sus 
procesos de adaptación. Dentro de sus resultados, se encontró que 
mientras más apoyo perciba la estudiante de su familia, más seguridad 
siente de explorar, expresar problemáticas, y buscar soluciones, lo 
que tendería a promover su persistencia en áreas STEM. También las 
y los docentes y sus compañeros/as de curso pueden ser claves a la 
hora de fomentar la participación de estudiantes mujeres en espacios 
masculinizados. Al respecto, Stephenson et al. (2022) encontraron 
que mientras más oportunidades cultiven los y las docentes en sus 
aulas a favor de la participación equitativa, más inclusivos se vuelven 
estos ambientes. 

Por otro lado, en la exploración y toma de decisiones 
vocacionales también influye la propia agencia de la estudiante. 
Sobre esto, Dubet (2007) señala que la escuela ya no busca 
homogeneizar, sino reconocer las singularidades de las minorías. 
Al respecto, Martucelli y Seoane (2013) interpretan la “institución” 
planteada por Dubet como la representación de los ideales sociales 
tradicionales perpetuados a lo largo de la historia que, producto de 
la masificación de la educación, “han visto sus muros derribados” 
(p. 54), permitiendo que las personas puedan elegir entre distintas 
posibilidades de desarrollo y convertirse en sujetos autónomos.

Al desplazar estos postulados al escenario de la ETP es 
posible plantear que si bien las estudiantes se encuentran expuestas 
a estereotipos de género que podrían direccionar sus intereses 
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vocacionales hacia áreas feminizadas, en la medida en que los “muros 
de la institución se han derrumbado”, no se ven forzadas a replicar 
los patrones culturales transmitidos, reconociendo y construyendo 
así su propia singularidad. De esta manera, a pesar de que muchas 
estudiantes pueden optar por carreras y disciplinas feminizadas, hay 
quienes, desde su propia autonomía, deciden activamente participar 
de áreas hacia las que manifiestan interés y curiosidad, y a la vez 
cuentan con una mayor presencia de hombres en sus rubros. 

Objetivo y justificación del estudio

El objetivo de esta investigación fue analizar el proceso de 
construcción de las decisiones vocacionales de estudiantes mujeres 
de carreras masculinizadas en educación superior técnico profesional, 
a lo largo de su ciclo de vida.

Tal como se expresó anteriormente, diversos autores reconocen 
que la construcción de los intereses vocacionales depende de un 
entramado de relaciones y experiencias que, dependiendo de su 
intersección, pueden favorecer, dificultar o desviar a las estudiantes de 
proseguir estudios en áreas STEM. Sin embargo, dichas intersecciones, 
desde la perspectiva de las estudiantes, permiten aproximarse a 
la construcción de los intereses y decisiones vocacionales desde 
una representación holística (Brannen, 2013). De esta manera, la 
comprensión interpretativa otorgada por las estudiantes respecto 
de sus experiencias de vida puede ser una puerta de entrada para 
comenzar a explorar las experiencias que pueden llevarlas a proseguir 
carreras masculinizadas en la ESTP. 

Paralelamente, durante los últimos años han aumentado los 
estudios nacionales enfocados en profundizar en torno a las brechas 
de género en la ETP; si bien muchos de ellos se enfocan en la 
educación secundaria, han logrado aproximarse a la comprensión 
de los procesos de decisión vocacional de estudiantes mujeres 
desde variables como el género, origen social, y otras más. Ante 
esto, el siguiente estudio propone un nuevo acercamiento, al buscar 
reconstruir los eventos de vida que llevaron a estudiantes mujeres a 
proseguir estudios en ESTP en carreras masculinizadas. Esto porque 
distintos estudios han encontrado que, a pesar de que las estudiantes 
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hayan expresado interés por áreas masculinizadas en la educación 
secundaria, una importante cantidad prosigue estudios superiores 
en disciplinas feminizadas. 

Entrevistar a estudiantes mujeres quienes actualmente se 
encuentran estudiando una carrera en ESTP en áreas masculinizadas 
permite mirar la diversidad de rutas detrás de la construcción 
vocacional, mirando los significados atribuidos a las distintas 
personas, experiencias y propia agencia a lo largo de su ciclo vital, 
que habrían favorecido su persistencia en áreas masculinizadas. 

Metodología

Para este estudio se efectuaron entrevistas semiestructuradas a 
estudiantes mujeres matriculadas en instituciones de ESTP en 
Chile. Se realizó un análisis narrativo temático, comenzando con 
la construcción de una pauta de entrevistas enfocada en levantar 
retrospectivamente aquellos eventos que gatillaron y/o introdujeron 
los intereses en dicha área de estudio. La entrevista se construyó a 
partir de pocas preguntas, centrándose en ahondar en los distintos 
momentos de vida de las estudiantes, y así profundizar en la manera 
en la que cada una construye el significado de su propia experiencia 
(Birch, 2011; Oliver, 1998).

Las entrevistas fueron realizadas virtual y presencialmente, 
dependiendo de la disponibilidad y cercanía geográfica con el 
equipo de investigación. Posteriormente al proceso de transcripción, 
se realizó la reconstrucción de las entrevistas, utilizando como 
punto de inicio el momento más temprano del ciclo vital narrado, 
y finalizando en el ingreso a la carrera de estudio. Una vez 
reconstruidos los 15 informes, se procedió a analizar inductivamente 
las entrevistas, centrándose en aspectos como: personajes en la 
narración (considerando a la entrevistada como personaje principal), 
hitos y experiencias destacadas, y significados emergentes, para así 
proceder a la interconexión de estos aspectos. Se realizaron sesiones 
de triangulación y se redactaron informes específicos para cada 
entrevista, los cuales contaron con una descripción de las temáticas 
allí narradas y citas textuales, para así entender globalmente la 
narrativa emergente (Braun & Clarke, 2006).
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La muestra consistió en 15 estudiantes voluntarias mayores 
de edad (Tabla 1). Para resguardar la confidencialidad de las 
participantes, dado el bajo porcentaje de estudiantes mujeres en las 
áreas de estudio masculinizadas, deliberadamente no se ha colocado 
la información de la región de procedencia ni la institución de estudio.

Tabla 1
Muestra de estudiantes entrevistadas

ID Carrera de estudio Año de estudio Enseñanza media

Entrevistada 1 Ingeniería en Mecánica 
Automotriz y Autotrónica

Tercer año Técnico 
profesional

Entrevistada 2 Electricidad y Automatización 
Industrial

Primer año Humanístico 
científica

Entrevistada 3 Ingeniería en Mecánica 
Automotriz y Autotrónica

Cuarto año Humanístico 
científica

Entrevistada 4 Desarrollo de Videojuegos Tercer año Polivalente

Entrevistada 5 Ingeniería en Mecánica 
Automotriz y Autotrónica

Tercer año Técnico 
profesional

Entrevistada 6 Ingeniería en Mecánica 
Automotriz y Autotrónica

Segundo año Técnico 
profesional

Entrevistada 7 Instrumentación, Automatización 
y Control Industrial

Primer año Humanístico 
científica

Entrevistada 8 Ingeniería en Mecánica 
Automotriz y Autotrónica

Primer año Humanístico 
científica

Entrevistada 9 Ingeniería en Maquinaria y 
Vehículos Pesados

Cuarto año Técnico 
profesional

Entrevistada 10 Informática Primer año Humanístico 
científica

Entrevistada 11 Técnico en Construcción Primer año Humanístico 
científica

Entrevistada 12 Ingeniería en Maquinaria y 
Vehículos Pesados

Tercer año Técnico 
profesional

Entrevistada 13 Analista Programador Segundo año Humanístico 
científica

Entrevistada 14 Ingeniería en Informática Segundo año Técnico 
profesional

Entrevistada 15 Ingeniería en Maquinaria y 
Vehículos Pesados

Primer año Humanístico 
científica

Fuente: Elaboración propia. 

Para acceder a esta muestra se tomó contacto con instituciones 
de ESTP acreditadas por cuatros años o más a lo largo de todo Chile, 
logrando la participación de las siguientes instituciones:

• Inacap

• Duoc UC
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• Centro de Formación Técnica Juan Bohon

• Centro de Formación Técnica Estatal Tarapacá

• Centro de Formación Técnica Lota Arauco

• Centro de Formación Técnica San Agustín

• Instituto Profesional Virginio Gómez

• Centro de Formación Técnica de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, PUCV

Las instituciones difundieron una invitación con un enlace de 
inscripción a través de sus canales formales. Posteriormente, para 
la selección de estudiantes se consideró como criterio de inclusión 
a quienes estudiaran carreras de áreas tradicionalmente masculinas 
e instituciones de ESTP, independientemente del tipo de enseñanza 
recibido en educación media9. Esto permitió recoger experiencias 
de distintos antecedentes educativos, brindando una mirada más 
amplia respecto de las vivencias y motivos que pueden impulsar a 
una estudiante a proseguir estudios técnico profesionales. Eso sí, se 
limitó el rango de edad hasta los 24 años, con el objetivo de facilitar 
el recuerdo y recolección de las experiencias significativas de las 
estudiantes en su proceso de decisión vocacional. 

Resultados

Primera exploración: niñez y figuras familiares

Las figuras familiares son unas de las protagonistas en las narraciones 
de las entrevistadas, específicamente en las primeras etapas 
de exploración. El impacto de estas es aún más fuerte cuando 
se conectan con las disciplinas de las entrevistadas, lo que se ve 
ejemplificado sobre todo con la figura del “padre” o “padrastro”: 
cuando esta figura trabaja en el rubro, se vuelve más accesible para 
la estudiante aproximarse y demostrar curiosidad desde la infancia. 
Algunas entrevistadas recuerdan acompañar al padre/padrastro 
al taller de trabajo, mientras que otras recuerdan verlo arreglar 
distintos artefactos en la casa. Independientemente de cuál haya 
sido esta primera experiencia, todas mencionan mirar con interés y 

9 Esto porque las estudiantes de colegios humanistas científicos y técnico profesional pueden 
decidir a qué tipo de institución ingresar, sin que exista un requisito previo de ingreso.
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curiosidad el trabajo realizado, y aprovechar esta misma curiosidad 
para preguntar “qué es esto” y “cómo se utiliza”.

Se ha estudiado que el interés que se transmite de padres a 
hijos/as respecto de su ocupación profesional puede mediar la manera 
en la que estos perciben los beneficios extrínsecos e intrínsecos 
de la misma profesión −rangos salariales, dinámicas de trabajo, 
satisfacción personal por trabajar en la disciplina− (Khampirat, 
2020; Mortimer, 1976). Al respecto, muchas entrevistadas relatan 
que el involucramiento inculcado por su padre/padrastro −ya sea 
desde el juego, la asignación de tareas, o la compañía en el quehacer 
del oficio−, les permitió aproximarse activamente a la disciplina, y 
conocer su valor. 

También se relata la emoción expresada por el padre/padrastro 
al ver la manifestación de interés de su hija en la disciplina, quien 
activamente procede a acompañar y nutrir mediante la invitación a 
instancias prácticas, enseñando el uso de los artefactos y animando 
a proseguir estudios futuros en esta línea. 

Mi madre tiene su pareja que es mecánico. Y en él me afirmé 
harto. Él me dio como otra visión de la vida. ‘Tú podís [puedes], 
si soy [eres] mujer, tú puedes hacer lo mismo que yo puedo 
hacer (. . .)’. Yo quería ir a trabajar con [padrastro]. Él nunca 
me dijo, yo fui, y fui a su taller, y empecé limpiando piezas de 
motores. Limpiando, ¿qué es esto?, ¿para qué sirve? (. . .) yo 
quiero hacer esto, yo lo quiero hacer también (Entrevistada 9). 

Las entrevistadas también reflexionan acerca del rol del género 
en esta exploración, haciendo referencia a no sentirse restringidas 
para participar, aprender y adentrarse a la disciplina por el hecho 
de ser mujeres. Es más, se argumenta que sus padres/padrastros no 
las limitaron al momento de jugar y resolver preguntas, sino que 
en cambio las hicieron sentir partícipes y capaces de desarrollar 
habilidades en dichas áreas. 

Sin embargo, son ellas mismas quienes manifiestan sentirse 
“raras” por interesarse en esta disciplina, explicando su interés 
posicionándose como “mujeres con características masculinas” en 
comparación con otras; específicamente, se hace alusión a cómo 
ellas fueron “el hijo que su papá nunca tuvo” (Entrevistada 2), lo 
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que da cuenta de cómo deben negociar su participación en áreas 
masculinizadas, independientemente de contar con los apoyos e 
impulsos de sus figuras paternas (Sevilla et al., 2023). 

Es mencionada también la figura de abuelos conectados a la 
disciplina. Generalmente, abuelos y abuelas aparecen en la narración 
de las entrevistadas cuando la familia nuclear no podía ejercer el 
cuidado durante el día. En estos casos, estas figuras pueden ser 
quienes comienzan a inculcar los intereses disciplinares. Se relatan 
experiencias en donde las estudiantes acompañan al abuelo durante 
el día, quien al desempeñarse como “camionero” o “maestro”, las va 
aproximando a la disciplina. El vínculo con esta figura, con quien 
juegan o acompañan en su oficio, es descrito como un espacio de 
compañía, en donde son acogidas con amor. 

Mi figura aquí más presente, podríamos decir que de la 
construcción era mi tata [abuelo], entonces yo como ‘oye tata 
sabís [sabes]’ que no sé, no me gusta como está el mueble y 
cómo lo podría cambiar’, ‘hija, haz esto y esto’, y lo hacía, y al 
darme cuenta de que me resultaba, empezaba (. . .) entonces de 
a poco empecé a agarrarle ese gustito y ya como que se quedó 
la costumbre (Entrevistada 11).

Si bien con la abuela no hay una experiencia directa con el 
interés disciplinar, se le reconoce como quien “permitió el interés”. 
Se narra cómo en muchos casos son las abuelas quienes validan que 
sus nietas jueguen con juguetes catalogados como “masculinos”. Así, 
la presencia de abuelos y abuelas se transforma en un espacio de 
libertad donde, desde el rol del “regaloneo” y “compañía” que brindan 
a sus nietas, no muestran oposición por sus intereses, sino que los 
aprovechan para potenciar el vínculo con ellas.

La figura de la madre es quizás la más ambivalente que emerge 
en las narraciones de las entrevistadas. Ninguna de las madres de 
las entrevistadas se desempeñaba en la disciplina de interés, por el 
contrario solían trabajar en disciplinas más tradicionales y/o como 
dueñas de casa. A diferencia de la figura del padre/padrastro, la 
madre no es a quien la hija se aproxima para comenzar a reforzar 
su curiosidad y descubrir las potencialidades de la disciplina, sino 
que más bien ellas emergen en las narraciones entre los periodos de 
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pubertad y adolescencia, pues calza con la decisión de los electivos 
y modalidad de estudio técnico profesional o humanista científico. 
Así, cuando la estudiante se ve enfrentada a esta toma de decisiones, 
muchas veces recurre a su madre para consultar acerca de sus 
intereses y mirar críticamente las opciones y fortalezas, al igual que 
las dificultades que esta decisión le significará en el futuro. 

Le dije a mi mamá como oye, ¿y si estudio un técnico en 
electricidad?, y me dijo ‘dale (. . .) deberías meterte’, pero por 
otro lado también me recordaba (. . . ) mucho que si voy a ser 
la única niña, claro, voy a tener puros compañeros, y no sé 
como que (. . .) me metió un poco de miedo, no, no miedo, 
incomodidad (Entrevistada 2).

Muchas de las madres manifiestan su apoyo incondicional 
a la decisión de su hija. Sin embargo, este apoyo también viene 
acompañado de preguntas y reflexiones en cuanto a las posibles 
dificultades que enfrentarían al entrar en campos con predominio 
masculino. En las narraciones, estas instancias son significadas como 
“llamados a prepararse para la acción”, donde las preocupaciones 
de las madres, aunque inicialmente siembran miedo, también son 
consideradas “estratégicas”, pues permitieron a las estudiantes 
prepararse para los desafíos de seguir en estas carreras.

Desde lo planteado por Ulmer (2018), en referencia a los 
postulados de Bronfenbrenner (1979), en un microsistema “la 
figura de la madre puede influir en las actitudes y conductas de 
las hijas, pero a su vez, las hijas también pueden influir sobre las 
actitudes y conductas de la madre” (p. 14). Al producirse una relación 
bidireccional, tanto las madres como las hijas pueden negociar el 
proceso de exploración y desarrollo vocacional. Esto se evidencia 
en aquellos testimonios en donde, a pesar de las aprehensiones 
manifestadas inicialmente por la madre, las entrevistadas conversan 
y “negocian” con las madres respecto de su participación e 
involucramiento en áreas masculinizadas. 

[Frente a los intentos de disuasión de la mamá] Que porque 
soy mujer no iba a poder estar toda la vida trabajando en autos, 
además que era un campo súper difícil para una como mujer, 
que cuando yo entré a estudiar, eran muy poquitas también, 
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éramos muy pocas (. . .) Entonces fue como igual un tema que 
lo tuvimos que conversar harto (Entrevistada 5).

Por otro lado, hay narraciones en donde las entrevistadas 
manifiestan la directa oposición que presentaron sus figuras 
paternas/maternas frente al interés vocacional. Esta tendencia 
suele darse especialmente cuando ninguno de los cuidadores se 
encuentra relacionado con la disciplina de interés, lo que dificulta 
poder comprender por qué esta área sería motivo de interés para su 
hija. Esta oposición se manifiesta desde temprana edad, en donde 
las entrevistadas cuentan cómo, al demostrar interés por juegos, 
juguetes, series animadas, y/o maneras de vestir alejadas de estándares 
femeninos, sus figuras paternas/maternas señalaron explícitamente 
su descontento. 

Las entrevistadas recuerdan cómo se les argumentó la existencia 
de cosas de “niños” y otras de “niñas”, reforzando que al ser mujeres 
no podían explorar otros espacios. En la mayoría de los casos, cuando 
esta oposición era expresada por una figura masculina de la familia, 
se realizaba desde el chiste y burla en torno a la participación de la 
entrevistada en espacios masculinizados. Dado que se recuerda más a 
la figura del padre en las etapas de niñez e inicios de la pubertad, las 
entrevistadas remiten episodios en donde estos chistes son recibidos 
mientras juegan, los que suelen gatillar los primeros momentos en los 
que ellas dudan de su estatus como mujer, generando que expliquen 
estos intereses como una desviación de su rol. 

Esta película [haciendo referencia al enunciado de la entrevista] 
sería, no sé, una [Nombre de la Entrevistada] pequeña 
tratando de involucrarse en un mundo de hombres, porque 
no se encontraba con los femeninos. Con el tiempo, claro, fue 
rechazada por hombres dentro del mundo y todo. (. . .) Y eso 
también va de la mano con cómo era mi padrastro conmigo, 
que me prohibía usar negro, me prohibía vestirme de tal 
manera (Entrevistada 12).

Estos resultados pueden ser mirados desde el concepto de 
macrosistema (Bronfenbrenner, 1979) y las creencias de género. 
En la medida en que los sistemas familiares se encuentran insertos 
en los modelos de creencias culturales, se plantea una noción de 



260 LOS CAMINOS PARA LA CONSTRUCCIÓN VOCACIONAL: NARRATIVAS DE 
ESTUDIANTES MUJERES QUE PROSIGUEN CARRERAS MASCULINIZADAS EN 
EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL

CALIDAD EN LA EDUCACIÓN no 62, julio 2025 • pp. 244-283

“lo esperado” respecto de los roles “desempeñados” por hijos 
e hijas (Gómez y Jiménez, 2015). Es por esto por lo que cuando 
los miembros de la familia evidencian disonancias respecto de “lo 
esperado” y “lo desempeñado” por las hijas/sobrinas, se oponen a 
dichas conductas y actitudes. 

Por otro lado, la oposición de la figura materna se manifiesta 
tanto desde el descontento y la decepción por el interés expresado, 
como también por el intento de persuadir a las estudiantes para 
ponerlas en contra de la disciplina. Es así como muchas veces son las 
madres quienes buscan que sus hijas sigan sendas más tradicionales 
en cuanto a su género. Ya sea por el rol que cumplen la mayoría de 
las madres o por el temor de que sus hijas se enfrenten a situaciones 
desagradables, muchas de ellas manifiestan abiertamente su oposición 
al interés de las entrevistadas, existiendo distintas maneras en las que 
intentan ejercer su influencia. 

En la tentativa de persuasión se introduce la negociación con 
la hija acerca de su interés, y se le presentan opciones más adecuadas 
para su rol como mujer. Incluso, algunas entrevistadas relatan el 
ejercicio de estrategias concretas que llevaron a cabo sus madres 
para que las entrevistadas ejercieran su feminidad desde el área más 
tradicional, como se comenta en un caso donde su madre llegó al 
punto de cambiarla de colegio: 

Esta constante insistencia de mi mamá de que yo fuera niña 
(se ríe) llevó a que mi mamá me inscribiera en un colegio solo 
de mujeres (Entrevistada 13)

Por último, hay momentos durante la niñez en donde las 
entrevistadas se ven enfrentadas a comentarios de sus pares, como 
amigos del colegio, del barrio y sus mismos hermanos/as, respecto 
de sus iniciales manifestaciones de interés por áreas tradicionalmente 
masculinas. Dado que las interacciones con pares en esta etapa de 
vida tienden a darse principalmente en dinámicas de juegos, las 
entrevistadas recuerdan comentarios como “eso es de niños” y “tú 
no puedes participar porque eres niña”, especialmente por aquellos 
compañeros y hermanos/as más cercanos en edad. Estos recuerdos 
se acompañan de sensaciones de frustración y molestia por parte de 
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las entrevistadas al limitar su participación, y a su vez, se traduce en 
la autolimitación de la entrevistada a persistir en la actividad. 

Yo de chica siempre como que no fui tan llevada a lo femenino, 
entonces me gustaban, no sé, ver los Power Rangers, Avatar, 
o no sé, me gustaba la película de Hot Wheels, jugaba con 
autitos, ya después con el tiempo empecé a jugar más con 
niños, entonces dije, ‘no puedo porque soy niña’, obviamente, 
y me dejaban de lado (Entrevistada 12). 

Los grupos de pares son otro de los sistemas que pueden 
influir en la transmisión y reproducción de creencias sociales ligadas 
al género (Halimi et al., 2021; Kornienko et al., 2016; McGuire et al., 
2022). También es posible apreciar la necesidad por la aceptación 
social que manifiestan los niños y niñas ante sus compañeros, quienes 
finalmente ceden a la adhesión a las normas grupales, en donde sus 
gustos e intereses son negados por sus compañeros y por las mismas 
entrevistadas “por ser niñas”.

Por último, es interesante el rol que cumplen los hermanos 
mayores en la exploración disciplinar. Algunas entrevistadas 
mencionan que fue su hermano mayor quien acogió su interés, y en 
algunos casos las introdujo en el tema, lo que generó un espacio para 
que ellas profundizaran en la disciplina. 

Y bueno, entonces veía como mi hermano jugaba, armaba y 
desarmaba su computador (. . .) entonces ahí como partió. 
Viendo a mi hermano que armaba y desarmaba el computador 
y yo como ‘Ya, estos son los componentes, pero ¿por qué 
funcionan?’ (Entrevistada 13).

Shahbazian (2021) establece que los hermanos mayores 
pueden actuar como modelos a seguir de sus hermanos y hermanas 
menores, en donde estos últimos se ven beneficiados al “observar y 
tomar en cuenta las experiencias de los mayores, antes de decidir 
cómo comportarse” (p. 4). En particular, cuando uno de estos 
tiene experiencia en las áreas STEM, se ha evidenciado que los y 
las hermanas menores tienden a inclinarse a continuar un camino 
disciplinar similar.
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Es más, es muy conmovedor ver cómo algunas de las mismas 
entrevistadas, al ser ellas las mayores, se volvieron referencia de sus 
hermanos y hermanas menores, transformándose ellas mismas en 
facilitadoras de su núcleo familiar. 

Yo siento que mi hermana igual ha sido súper, ella dice que 
ha tenido suerte de tener una hermana como yo, porque ella 
después de toda la pelea que yo tuve con mi mamá por estudiar 
[en una carrera en área masculinizada], ella pudo entrar a 
estudiar [otra carrera en área masculinizada] (Entrevistada 5).

Adolescencia, exploración de intereses, y negociación de 
roles. Espacios escolares, nuevas figuras y grupos de pares

Al avanzar en las etapas del ciclo vital, aproximándonos a la 
adolescencia, aparecen nuevas figuras como las y los docentes y 
los grupos de pares. Las distintas narrativas dan cuenta de que el 
profesorado puede actuar como figuras de apoyo, desaprobación y/o 
indiferencia respecto de los intereses disciplinares de las estudiantes, 
lo que a su vez puede motivar e impulsar a la estudiante a desafiarse y 
proseguir sus estudios, o bien, instaurar dudas acerca de su capacidad 
para desempeñarse en el área. 

Se identifica en algunas narrativas la figura del/la docente que 
“apoya e impulsa” a la estudiante a profundizar en el área disciplinar, 
quienes son recordados con cariño como personas a quienes las 
estudiantes les pudieron confiar sus intereses disciplinares y que 
fomentaron su persistencia. 

Interesantemente, la manera en que las estudiantes narran esta 
experiencia es diferente dependiendo de si dicho docente es mujer u 
hombre. Cuando la docente es mujer, las entrevistadas enfatizan en 
cómo estas profesoras fueron sus modelos a seguir para continuar 
profundizando en las áreas masculinizadas. Estos modelos son 
significados por las estudiantes como validaciones de sus opciones 
vocacionales, refiriéndose en muchos casos a que “si ella (la docente) 
pudo, yo también puedo”, especialmente cuando la estudiante cursa 
estudios EMTP, pues el hecho de ser aprendices de una profesora 
reafirmó su posición en la disciplina, y les permitió visualizar su 
futuro laboral. 
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Era muy buena profe también y, además, yo tuve una profesora 
de mecánica, la profe [Nombre] (. . .) ella fue mi profe en 
el liceo, yo la veía y decía, ‘oh, yo quiero ser como ella’ 
(Entrevistada 5).

Las entrevistadas también reconocen los esfuerzos explícitos 
que realizaron las docentes para hacerlas parte del área de 
especialidad. Comentarios como “ella nos adoptó”, muestran la lucha 
por romper los estigmas sociales vinculados con la participación de 
las estudiantes en espacios masculinizados, al igual que el interés por 
cuidar, resguardar y prepararlas para los desafíos futuros. Esto último 
es realizado mediante la activa repetición de las capacidades de las 
estudiantes, en donde el fortalecimiento de la autoconfianza pareciera 
ser una de las principales estrategias aplicadas por las docentes. 

Tuve mi profesora tutora, que ella igual nos motivaba y nos 
ayudaba bastante, sobre todo a nosotras las mujeres que 
estábamos ahí (. . .) y entonces igual trataba de apoyarnos, 
ayudarnos, igual nos motivaba a seguir adelante (Entrevistada 6).

Lo anterior va en línea con estudios recientes nacionales 
que muestran cómo las docentes en sectores de educación técnico 
profesional masculinizados se identifican como modelos de referencia 
para sus estudiantes, impulsándolas a mantenerse desde su rol 
docente y aportar a la diversidad y equidad de género en la disciplina 
(Sevilla y Montecinos, 2024).

Por su parte, cuando el apoyo proviene de un profesor, las 
estudiantes suelen hacer referencia a cómo ellos “nunca las hicieron 
sentir que no podían por ser mujeres”. Esto llama la atención, pues 
pareciera ser que se rompe una expectativa entre el trato esperado y 
el obtenido. En este sentido, el tono con el que narran las estudiantes 
las experiencias con los docentes tiende a ser más de “sorpresa” al 
sentirse bienvenidas por ellos en los cursos de especialidad.

Creo que igual tuve ese apoyo, igual de los profes, que eran 
más cercanos a nosotras porque sabían que quizá (. . .) nos 
sentíamos un poco extrañas por estar más rodeada de hombres. 
Pero igual siempre estuvieron presente y siempre estuvieron 
ayudando, y nunca fue (. . .) un impedimento para enseñarnos, 
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o decir, o poner alguna traba para nosotras o hacer algún 
comentario extraño, también eso nunca nunca pasó, siempre 
estuvo el apoyo (Entrevistada 6).

A diferencia de las estudiantes en el sistema de ETP, aquellas 
estudiantes que prosiguen estudios de enseñanza media en EHC, 
suelen narrar una experiencia más difusa, en donde no se identifica 
a algún/a docente que las acoja y/o acompañe durante el proceso, 
pero sí hacen alusión a los hitos que las marcaron para su proceso 
de decisión, y que involucran al cuerpo docente. 

Por ejemplo, a lo largo de las narrativas se repite la figura 
del docente que desaprueba o presenta indiferencia frente al interés 
vocacional manifestado por las estudiantes. Muchas de ellas recuerdan 
el miedo que sintieron por enfrentar las opiniones de sus docentes, 
quienes manifestaban como una “pérdida” proseguir sus estudios 
en áreas masculinizadas. Así, las estudiantes de colegios humanista-
científico tienden a tener un relato más “solitario”, cuando se mira 
la figura del docente. 

Muchos profesores, muchos profesores de matemática, muchos 
profesores que yo vi a través de primero a cuarto medio, fue 
como ‘te vas a desperdiciar’, ‘vas a durar un año’, ‘te vas a ir, 
¿por qué va a estudiar [Nombre de carrera]?’, en verdad como 
‘estudia humanista’ (...) pero no, como cero apoyo, en verdad 
odiaron que yo estudiara [Nombre de institución de ESTP] 
(Entrevistada 3).

Estas mismas experiencias vividas por las estudiantes en la 
educación humanista científico, son recordadas por ellas como 
hitos que, a pesar de hacerlas dudar de sus intereses, terminaron 
por impulsar la consecución de su carrera de estudio. Desde los 
postulados de Dubet (2007), y al tomar en cuenta que la consolidación 
de la autonomía de una persona se origina a partir de la superación 
de “pruebas” autoimpuestas por ellas mismas, estas experiencias 
podrían ser significadas por las estudiantes como impedimentos que 
superaron, y que a su vez se tradujo en su ingreso a su posterior 
carrera.
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En cuanto a la EMTP, aparece una figura no considerada en el 
marco teórico: los/las supervisores/as y trabajadores/as de prácticas 
profesionales. Dentro de los hitos de la formación técnico-profesional, 
los y las estudiantes deben realizar prácticas profesionales en aquellas 
áreas de especialización. Para la mayoría de las entrevistadas, esta 
experiencia es relatada como uno de los primeros grandes desafíos 
de insertarse en un rubro masculinizado. Algunas relatan que como 
el espacio de práctica profesional no estaba adecuado para recibir a 
estudiantes mujeres, tuvieron que reacondicionar lugares para que 
ellas pudieran cambiarse de ropa y colocarse los uniformes, los cuales 
en muchos casos eran tallas más grandes al no contar con uniformes 
adecuados para su altura y/o tamaño. 

Si bien las estudiantes relatan cómo en distintas situaciones 
les asignaron tareas “más sencillas”, o les negaron la posibilidad 
de atender a un cliente por el estigma de ser una mujer en dicha 
área, la figura del supervisor de práctica aparece como una persona 
de confianza, quien las impulsó a seguir. Estas relaciones fueron 
descritas por ellas como un apadrinamiento o “adopción”, muchas 
veces refiriéndose a esta persona como “mi maestro”. 

Empecé a trabajar con un profesor dentro del taller de 
mecánica, mientras yo estaba en clases (. . .) estaba trabajando 
y [en] mis ventanas [de tiempo] yo trabajaba con él. Él un día 
me seleccionó, me dijo como ‘oye, ¿qué tienes que hacer de 
16.00 a 18.00? (. . .) necesito hacer un cambio de bandeja de 
un auto ¿me puedes ayudar?’, (. . .) y él me adoptó, literalmente 
(Entrevistada 3). 

Esta figura es personificada como alguien que, frente al 
conjunto de practicantes, elige trabajar con la estudiante, quien actúa 
de manera recíproca a este acercamiento, aprovechando este vínculo 
para aprender aún más de la disciplina. Muchas de las entrevistadas 
recuerdan aquellos apodos otorgados por los supervisores, como 
“flaquita”, “chica” y “la niña”, los cuales en ningún momento son 
mencionados por ellas como una forma de subrogar su figura frente 
al “maestro”, sino más bien un apodo de cariño que reflejaba el 
establecimiento de un vínculo cercano, mantenido en muchos casos 
posteriormente a la finalización de la práctica profesional. 
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Las mismas estudiantes profundizan en la manera en la que 
aprovecharon los conocimientos de sus maestros en la práctica 
profesional para profundizar y desafiarse a sí mismas en la aplicación 
de los conocimientos. En línea con lo establecido por Dubet (2007), 
las estudiantes reflejan la construcción de “su propia singularidad”, 
pues son ellas quienes se apropian de la experiencia educativa y la 
potencian.

No obstante, la experiencia supone distintos desafíos, tales 
como la presencia de clientes y otros trabajadores, quienes ponen en 
duda la posición que están utilizando las estudiantes en el lugar de 
práctica; hacen referencia a cómo “siempre están los que hacen los 
comentarios obscenos”, y que algunos clientes deciden no atenderse 
con ellas, declarando preferir a un trabajador que pueda brindarle los 
servicios. A pesar de estas experiencias, el maestro valida su posición 
en la práctica, tanto a ellas mismas como frente a los clientes. 

Cuando te veían en el taller, por ejemplo, los caballeros, típicos 
caballeros. ‘¿Y la niña está haciendo esto? Ah, ella lo está 
haciendo’ [entrevistada imita tono despectivo de “caballeros”].

[Imita al maestro] ‘Sí, ella, es mi hija’ (. . .) Ella es mi hija, ella lo 
está haciendo. ELLA lo está haciendo’. Y después cuando volvía 
[el caballero] (. . .) nada que decir. Entonces ellos mismos se 
retractaban (. . .) Los prejuicios con los actos se callan. Eso es 
la verdad, eso aprendí (Entrevistada 9).

Si bien la literatura se ha centrado en los supervisores de 
práctica en la formación inicial docente, los distintos estudios señalan 
que las y los tutores de práctica cumplen un rol fundamental en la 
formación crítica del estudiante, quienes junto con la integración de 
los contenidos, también permiten reconfigurar los saberes, actuando 
en muchos casos como asesores y orientadores, pero también como 
promotores/as del crecimiento personal (Barrera Robles e Hinojosa 
Torres, 2017; Correa, 2009; Ruffinelli et al., 2020).

Por último, las estudiantes hacen referencia a los grupos de 
pares durante su adolescencia. Estos son mencionados especialmente 
en los relatos de formación humanístico científica, posiblemente por 
el significado que adoptaba su presencia en su proceso de decisión 
vocacional, en comparación con el cuerpo docente. Vernon y Drane 
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(2021) refieren la importancia que adoptan los pares en los procesos 
de decisión vocacional, pues actuarían como fuentes de apoyo seguras 
que entregan consejos y con quienes se puede compartir información 
acerca de los intereses, especialmente cuando estos comparten 
afinidades y proyecciones similares.

En algunos casos, los grupos de pares son concebidos como una 
suerte de apoyo pasivo, es decir, si bien no cuestionan su búsqueda 
vocacional, tampoco la incentivan. Esto ocurre particularmente en 
grupos de pares donde se tienen distintos intereses. De todas maneras, 
las estudiantes reconocen sentir la apertura para poder expresar sus 
intereses y conocer los de sus pares. Sobre esto, Suyitno et al. (2024), 
refieren que el mero hecho de contar con espacios en donde los y las 
estudiantes perciban tener el apoyo de sus pares, puede fortalecer la 
confianza individual para proseguir sus intereses vocacionales. 

También se narran casos en donde las estudiantes se sienten 
presionadas a flexibilizar sus intereses por el de sus amistades; una 
de las entrevistadas narra cómo una amiga la convence de inscribirse 
juntas en la formación en técnico en enfermería en la enseñanza 
media, área que posteriormente decidió no proseguir. Se debe 
recordar que la etapa de la adolescencia se caracteriza fuertemente 
por la búsqueda del sentido de pertenencia a un grupo, lo que en 
muchos casos, por deseabilidad social, llevaría a las estudiantes a 
guiarse por los intereses de sus amigas, más que por los propios

Las parejas también son figuras que acompañan la exploración 
vocacional. Para muchas, esta figura les otorga un espacio de 
seguridad en donde pueden comentar intereses y consultar 
opiniones. Todas las entrevistadas que mencionaron esta figura, 
cuentan cómo fueron incentivadas a proseguir sus estudios y confiar 
en sus habilidades. 

Igual influyó harto en mí una expareja que tuve. Porque 
él igual de muy chico siempre fue metido en el tema de la 
construcción y él andaba por aquí, por allá y resultó ser que 
justo cuando yo entré a estudiar [la carrera] él también llegó a 
un cargo de [carrera]. (. . .) Le decía ‘oye, yo estoy estudiando 
tal cosa, me están pasando tal cosa en el instituto’ y él me 
decía, ‘oh, yo justo lo estoy viendo en el terreno’. Entonces 
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yo hablaba como de la parte teórica y él me hablaba como 
de la parte ya, así como de maquinaria, de ir ya al terreno 
(Entrevistada 11).

Eso sí, existen también casos en los que los y las pares 
demuestran su oposición y resquemores ante los intereses vocacionales 
de las estudiantes. Se evidencia acoso escolar a las entrevistadas en 
educación media por parte de sus compañeros −apodos, burlas, 
episodios en donde se les escondían los materiales de clase−, como 
también miradas y comentarios acerca de las carencias físicas de la 
estudiante para desempeñarse en áreas tradicionalmente masculinas: 
“pero si para [respectiva área disciplinar] necesitas fuerza”. 

Si bien estos episodios son recordados por las entrevistadas 
como momentos difíciles dentro de su experiencia académica, 
también narran cómo encontraron refugio y apoyo no solo en figuras 
externas, sino también en ellas mismas. Gran parte de las estudiantes 
hace referencia a cómo estas experiencias hicieron que ellas quisieran 
demostrar que podían y merecían estar en la disciplina, traduciéndose 
en algunos casos como el mejor promedio de la generación, y 
profundizar por cuenta propia sus conocimientos. Nuevamente, desde 
las interpretaciones de Martucelli y Seoane (2013), las estudiantes ya 
no estarían obligadas a proseguir los ideales tradicionales perpetuados 
por la sociedad, sino que ellas mismas pueden desde su autonomía, 
construir y elegir su propia vocación.

Sin embargo, en estas narraciones también se refuerza el 
discurso de “ser mujeres diferentes a las demás”. Las entrevistadas 
explican que han sido capaces de insertarse en este espacio al ser 
“mujeres con cualidades de hombre”. Por ejemplo, mencionan ser 
nombradas por sus compañeros como “el niño”, “Juana tres cocos”, 
“el Bro’”, y “la Dude”; apodos y cargas identitarias que son asimiladas 
por las estudiantes refiriéndose a sí mismas como “un niño más”. 
Cuentan también que aquellos compañeros que las aceptaron en 
estos espacios, les decían que “no eran como las otras niñas”, y en 
cambio “se parecen más a sus compañeros”, incluso refiriéndose a 
ellas directamente como hombres. 

Es así como aparece la necesidad de explicar y justificar la 
participación de estas estudiantes en espacios masculinizados. 
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Por ejemplo, se les asignan −y autoasignan− rasgos de “varones”, 
transformándose en mujeres con perfiles y tendencias masculinas. 
Desde lo planteado por Sevilla et al. (2023), aquellas mujeres que se 
encuentran insertas en espacios masculinizados utilizarían diversas 
estrategias que les permitirían “manejar su identidad en un campo 
masculinizado” (p. 4), como por ejemplo la atenuación de los rasgos 
femeninos. Si bien esta estrategia facilita la adaptación al espacio 
masculinizado, también se puede traducir en frustración (Sevilla et 
al., 2023), pues al tener que renunciar a cualidades femeninas, se está 
aceptando implícitamente la dicotomía entre femenino y masculino, 
donde aquello categorizado como femenino sería insuficiente para 
desempeñarse en el área disciplinar.

Además, las entrevistadas saben que, aunque pueden ser 
aceptadas, nunca serán percibidas completamente como iguales 
a sus pares varones, al no gozar de las mismas libertades, y en 
cambio deben tener cuidado de no enviar “mensajes erróneos”, 
ya que actitudes, gestos y acciones que, al ser ejecutados por sus 
pares hombres no despiertan mayor reacción, pero en su caso son 
continuamente criticados y sexualizados, lo que les recuerda cuál es 
su lugar.

O, por ejemplo, un compañero se hace una talla [broma] 
de doble sentido, pero si yo también hacía una, como que, 
‘¡ay, qué ordinaria es la niña!’ Pero claro, en un hombre no 
está prohibido. A un hombre agachado se le puede ver el 
bóxer, pero si a una mujer se le ve, es provocativo, ordinario 
(Entrevistada 13).

Mirando hacia atrás: quién decide

Existen muchas personas que acompañan los procesos de 
exploración vocacional. Sin embargo, y sin excepción, todas las 
estudiantes afirman tajantemente que son ellas quienes tomaron la 
decisión de proseguir sus estudios en sus respectivas áreas. Si bien 
estas profundizan en distintas figuras significativas a lo largo de 
su construcción de intereses vocacionales, no se las refieren como 
influencias, sino al revés: suelen ser valores añadidos a su propio 
proceso de exploración. 
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Esto se evidencia en las etapas de la niñez donde las 
entrevistadas hablan de su genuina curiosidad en el área disciplinar, 
y cómo esta misma inquietud es la que las llevó a explorar y comenzar 
a conocer la disciplina desde distintas aristas. El juego cobra gran 
importancia en estos casos, pues se traduce en la búsqueda activa 
por conocer, desafiarse y resolver sus propias dudas. En muchas de 
las narraciones, las entrevistadas elaboran cómo ellas comenzaron 
jugando en solitario y que, posteriormente, aparece una figura 
facilitadora, que potencia dicha exploración, o bien, simplemente 
permite la exploración al proporcionar juguetes que se encuentren 
en la línea de los intereses. 

Mis padrinos, veían eso y ahí me compraban Legos de repente 
para yo seguir, o mis papás también me compraban como 
cosas de Lego para que yo armara, pero siempre era que yo me 
entretenía sola con esas cosas (Entrevistada 7).

El juego es uno de los primeros espacios en los que las personas 
pueden comenzar a desplegar su propia autonomía (Martucelli & 
Seoane, 2013) a partir de los procesos de socialización con un “otro”, 
donde profundizan y logran su propia construcción. Dubet (2007) 
refiere al desarrollo de la propia singularidad, y cómo la construcción 
y creación de nuevos escenarios y desafíos son necesarios para que la 
persona pueda volverse un “sujeto” en el mundo. Así, juegos como 
nombrar marcas de auto, utilizar las herramientas de la casa, y buscar 
resolver preguntas de cómo es el circuito eléctrico que permite que 
este auto de juguete se mueva, por ejemplo, son las primeras pruebas 
(Dubet, 2007) que las niñas deben superar, para así construir su 
exploración vocacional. 

En el mismo proceso de construcción de intereses vocacionales, 
las estudiantes se plantean nuevas pruebas que las desafían aún 
más, como por ejemplo proseguir áreas de especialidad con mayor 
participación masculina en la educación media, inscribirse en cursos 
de especialización, e incluso la autoformación:

Empecé a preguntarles [a compañeros hombres] así como 
‘¿cómo se hace esto?’ y como que nadie me respondía y me 
decían: ‘no, es que tú tienes que buscarlo porque nosotros no te 
vamos a decir’, entonces ahí empecé a leer documentación en 
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inglés y (. . .) fui aprendiendo finalmente de forma autodidacta 
ciertos componentes del computador, me di cuenta de que 
en realidad yo también sabía programar, yo también podía 
programar (Entrevistada 10).

La superación de estas pruebas adquiere un sentido valórico 
relevante para la definición y consolidación de estos intereses (Dubet, 
2007), pues les demuestra que ellas pueden ser y hacerse parte de la 
disciplina masculinizada.

Existe también el caso de aquellas entrevistadas que ingresaron 
en un principio a una especialidad o estudios superiores con una 
mayor representación femenina. Estas estudiantes reflexionaron acerca 
de sus propios miedos e inseguridades asociadas a proseguir estudios 
en áreas masculinizadas, pero también refirieron que estos episodios 
fueron una ventana de oportunidad para explorar nuevas opciones 
y que a la vez reafirmaron su vocación. Se podría argumentar que 
estas experiencias serían una suerte de prueba, pues su superación 
termina siendo el cambio de carrera a una disciplina masculinizada en 
el área técnico profesional convirtiéndose, de esta manera, en “sujetos 
autónomos” dentro de la disciplina (Dubet, 2007).

Lo anterior va en línea de estudios similares en la región 
respecto de las trayectorias de formación de mujeres en tecnología, 
como por ejemplo el de Millenaar et al. (2024), quienes muestran 
cómo en Argentina las mujeres generan procesos subjetivos que 
les permiten afrontar los diversos obstáculos que emergen en sus 
trayectorias con confianza y seguridad, desarrollando caracteres 
fuertes como procesos clave de la configuración de sus estrategias 
de formación.

Paralelamente, los discursos de las estudiantes demuestran 
cómo ellas se responsabilizan de estas decisiones. Si bien refieren 
a que distintas figuras introdujeron ideas acerca de proseguir áreas 
feminizadas −especialmente cuando dichos sistemas inculcan la 
congruencia con los roles de género−, las entrevistadas no las 
responsabilizan de su decisión, sino que reconocen haber optado 
individualmente por los distintos caminos presentados, demostrando 
así un sentido de agencia activo en la construcción de sus experiencias, 
oportunidades, y posteriores decisiones vocacionales. 
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Así, cada estudiante se posiciona en la narración como un 
agente activo que va construyendo su camino vocacional, que si 
bien atraviesa por distintas dificultades, logra sortear exitosamente, 
reafirmando sus intereses y otorgándole una sensación de logro. 
Existe continuamente un discurso de: “Sí, yo puedo a pesar 
de ser mujer”, el cual permite mantenerse firme en su camino, 
pero también le recuerda constantemente que gran parte de esas 
dificultades se deben a su género y a los prejuicios asociados, no a 
sus capacidades. 

Puedo decir que he logrado mucho a pesar de ser mujer al 
lado de un hombre que puede estar teniendo a lo mejor más 
oportunidades que yo (Entrevistada 9).

Como conclusión, y desde sus relatos, no se identifica a 
un “otro” que imponga el interés, sino que hay personas que las 
acompañaron con apoyo, contención, aprendizaje y validación, o que 
pusieron dudas y se opusieron a su participación.

Yo creo que el tema de tomar [la] decisión para lo que yo 
quería estudiar, yo creo que cualquier decisión que yo tomo 
o no, siempre he sido yo sola. Siempre yo me he dado la 
motivación para poder saber qué estudiar, los autoconceptos 
de esto, te puede gustar como que no, yo siempre fui yo sola 
la que dijo ‘ya, acá tengo que estudiar algo, busca qué te gusta’ 
(Entrevistada 8).

Conclusión

El estudio permitió identificar cómo a través de sus etapas 
vitales, las estudiantes reconocen diferentes experiencias que las 
habrían impulsado a proseguir sus actuales estudios disciplinares, 
encontrándose con distintas figuras significativas en quienes habrían 
encontrado apoyo y validación, al igual que pruebas y desafíos que 
debieron superar para proseguir sus estudios. Una importante 
cantidad de estudiantes afirma que fue en la niñez cuando comenzó su 
interés, ya sea desde el juego, la curiosidad y familiares facilitadores, 
pero también desde su propia autonomía que le permitió aproximarse 
a su área de estudio.
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Las figuras de docentes y supervisores de práctica toman 
relevancia durante la etapa de la adolescencia, especialmente para 
aquellas estudiantes egresadas de EMTP. Las profesoras evidencian 
aquí un rol fundamental al actuar como modelos a seguir y figuras 
de protección, mientras que los supervisores son quienes validan y 
reafirman su lugar en el área disciplinar demostrando, reconociendo 
y validando su espacio en la disciplina. Estas figuras pueden ser 
entendidas desde los postulados de Vygotsky (1978, citado en 
Rahman, 2024), donde tanto aprendiz −en este caso las estudiantes− 
como maestros −docentes y supervisores− son agentes activos 
que, a partir de la interrelación que mantienen, pueden construir 
y reconstruir sus maneras de entender y significar el mundo que 
los rodea. Esto puede notarse tanto desde las estudiantes, que 
reconocen en estas figuras una validación para su desempeño en el 
área disciplinar, como también en las y los docentes y supervisores 
de práctica, quienes activamente buscan involucrarlas en el oficio.

Sin embargo, la presencia de estas figuras no es la razón 
principal por la que prosiguen en la disciplina masculinizada. Si 
bien son vistos como quienes impulsaron su seguridad y facilitaron 
espacios de desarrollo, se reafirma la agencia de las entrevistadas 
en la construcción de su vocación. Esto se manifiesta en que son 
ellas quienes aprovechan los espacios para profundizar en sus 
conocimientos y perfeccionar sus habilidades prácticas. Este hallazgo 
es consistente con el concepto de agencia humana, que enfatiza 
cómo las personas toman decisiones activas dentro de las distintas 
oportunidades que tiene para ofrecer su contexto social, cultural y 
económico (Schoon & Heckhausen, 2019). 

Por otro lado, los grupos de pares cobran relevancia en el 
proceso de elección vocacional desde la niñez a la adolescencia, 
especialmente cuando las narraciones se centran en los roles de 
género. En la niñez, y a partir de los mensajes que se transmiten en 
las dinámicas de juego e interacción, son los grupos de pares quienes 
se oponen directa o indirectamente a la participación de una mujer 
en un espacio tradicionalmente masculino. Ante estos eventos, las 
estudiantes recuerdan dudar respecto de su rol y características como 
mujer, explicándose a sí mismas que su interés y curiosidad se debía 
a la falta de cualidades femeninas. Esto refleja el uso de estrategias de 
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adaptación a contextos masculinizados donde las estudiantes tienden 
a atenuar sus rasgos femeninos para facilitar su inserción en el área 
(Sevilla et al., 2023).

Ya en la adolescencia, aparece también la figura de las parejas, 
donde las estudiantes encontraron un espacio de seguridad, con 
quienes pudieron hablar abiertamente respecto de sus intereses 
y encontrar compañía para su exploración. Nuevamente, ellas 
mencionan ser dueñas de su propia exploración, y que si bien estas 
figuras las acompañaron y actuaron como fuentes de apoyo, fue su 
propia determinación e interés por profundizar en el área lo que las 
llevó a proseguir estudios superiores en la misma disciplina. 

De igual modo, la manifestación de oposición por parte 
de la familia, contexto escolar y grupos de pares es visto por las 
entrevistadas como episodios de superación, demostrándose a 
sí mismas y al resto sus capacidades para desempeñarse en su 
área de interés. Desde lo planteado por Godwin et al. (2016), la 
percepción de las propias capacidades, la motivación por explorar 
áreas disciplinares, y la superación de desafíos, fortalece el sentido de 
agencia que, a su vez, alimenta al estudiantado a cambiar el mundo 
mediante su disciplina de interés. 

No obstante, la superación de estas experiencias se ve 
acompañada a lo largo de las narrativas por la autojustificación 
de su rol como mujeres poco femeninas, lo que nuevamente daría 
cuenta del uso de estrategias de negociación del género, como la 
atenuación de cualidades femeninas, para facilitar la inserción en 
espacios masculinizados (Sevilla et al., 2023).

Finalmente, todas las estudiantes reconocen que fueron ellas 
mismas quienes decidieron su vocación, quienes optaron por estudiar 
su carrera y quienes, frente al mismo proceso de construcción, 
atravesaron distintos obstáculos que si bien en algunos momentos 
pusieron en tensión su proyección en el área disciplinar, terminaron 
por superar exitosamente, logrando así proseguir estudios en sus 
áreas de interés (Dubet, 2007). En este sentido, es interesante pensar 
cómo, desde su perspectiva, esta agencia está siempre presente, y son 
ellas quienes se reconocen como el principal motor de su interés y 
desarrollo de curiosidad por el área disciplinar.
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Respecto de las limitaciones del estudio, a pesar de convocar 
a distintas instituciones de ESTP a lo largo de Chile, la mayoría de 
las participantes habitaba en Santiago y Concepción. La situación se 
entiende por la mayor concentración de población en estas ciudades y 
también por la centralización y por ello, para futuras investigaciones, 
resultaría relevante explorar si las experiencias expuestas en este 
trabajo son equiparables a las de estudiantes de otras regiones, por 
ejemplo, las de las zonas extremas del país. Así mismo, la muestra 
concentró principalmente estudiantes de una carrera (Ingeniería en 
Mecánica), por lo que resultaría importante indagar cómo se han 
dado los procesos de decisiones vocacionales en otras áreas. 

A partir de la presente investigación se desprenden diversas 
proyecciones u oportunidades de futuros estudios que podrían 
ampliar y profundizar los resultados aquí obtenidos. Por ejemplo, 
en la interseccionalidad de las decisiones vocacionales con el nivel 
socioeconómico de las participantes, reconociendo esta influencia en 
las posibilidades de acceso, desempeño y persistencia en la modalidad 
técnico profesional (Ramírez, 2023). 

Otra oportunidad de profundización significativa radica en 
la caracterización de las experiencias y el posicionamiento de las 
estudiantes durante sus estudios y tras su egreso de los estudios 
técnico profesionales, junto con el rol de su género dentro de esta 
disciplina. Lo anterior, considerando que el objetivo de este estudio 
en particular se enfocó en las decisiones vocacionales específicamente 
como un primer momento significativo en sus trayectorias. 

Finalmente, y en línea con la influencia de la clase y nivel 
socioeconómico de las entrevistadas, así como de los roles de género 
persistentes en la sociedad, resultaría de interés seguir explorando en 
torno a los factores que permiten que las estudiantes se mantengan en 
la carrera y egresen o deserten, considerando otras responsabilidades 
asumidas por las entrevistadas, por ejemplo, un empleo necesario 
para mantenerse, la maternidad o el cuidado de familiares. Esto se 
relaciona directamente con que gran parte de las entrevistadas estudia 
en modalidad vespertina, pues ello les permite dedicar las horas del 
día a la atención de otras labores que no fueron contempladas en 
esta investigación. 
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