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RESUMEN
Los manuales escolares son el recurso didáctico más empleado en las escuelas y juegan un papel trascendente a la hora de potenciar 

determinadas visiones del mundo, privilegiando unos contenidos frente a otros. El objetivo de esta investigación es comprobar el papel 
otorgado a los personajes femeninos presentes en las lecturas introductorias de cada unidad, en los libros de texto de Lengua Castellana 
y Literatura, así como la evolución del tratamiento que se da a estos roles a lo largo de una década (2009-2019). Se ha realizado un análisis 
descriptivo comparativo longitudinal de 18 manuales escolares de 6.º curso de Educación Primaria, publicados por 6 editoriales en los 
años 2009, 2015 y 2019. Los resultados indican que la presencia de personajes femeninos continúa siendo muy escasa; apenas se cuestio-
nan modelos tradicionales, porque las mujeres suelen jugar un papel secundario, desde el anonimato, frente a protagonistas masculinos 
con nombre propio. Persiste una visión estereotipada, ya que las mujeres presentan una tendencia a la intervención con papel pasivo; y 
cuando su rol es activo, suelen presentar rasgos negativos. Es necesario seguir profundizando en el legado de las mujeres desde la lectura, 
a partir de una perspectiva crítica, transformadora, que las visibilice y las dignifique.

Palabras Clave: enseñanza primaria, lectura, libro de texto, mujeres, personajes femeninos. 

The role of female characters in the Spanish Language and Literatura textbooks in Primary Education

ABSTRACT
Textbooks are the most widely used didactic resource in schools, and they play a transcendental role when it comes to promoting 

certain visions of the world, favoring some contents over others. The objective of this research is to verify the role given to the female 
characters present in the introductory readings of each unit, in the Spanish Language and Literature textbooks, as well as the evolution 
of the treatment given to these roles throughout the course of a decade (2009-2019). A longitudinal comparative descriptive analysis of 18 
school textbooks of the 6th grade of Primary Education, published by 6 publishers in the years 2009, 2015 and 2019, has been carried out. 
The results indicate that the presence of female characters continues to be very scarce; they hardly question traditional models, because 
female characters usually play a secondary role, even from anonymity, compared to male protagonists with their own names. A stereo-
typed vision persists, since they present a tendency to intervene with a passive role and when their role is active they usually present 
negative traits. It is necessary to continue deepening the legacy of women from reading, from a critical, transforming perspective, which 
makes them visible and dignifies them.
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1. Justificación teórica

Los libros de texto constituyen el recurso más empleado en las 
escuelas (Asociación Nacional de Editores de Libros y Materiales 
de Enseñanza, 2019), pues se utilizan entre el 70 % y el 95 % del 
tiempo de clase y los docentes enseñan mayoritariamente los con-
tenidos de los manuales escolares (Blumberg, 2009). 

Asimismo, los libros de texto, además de ser uno de los ma-
teriales educativos donde se concretan los currículos escolares, 
transmiten valores dominantes, normas y comportamientos so-
ciales, por lo que condicionan la visión del mundo que niñas y 
niños reciben en la escuela (Cépeda et al., 2021). 

Heredero de Pedro (2019) y López (2020, 2021), en sus investi-
gaciones sobre manuales escolares, han subrayado la escasa pre-
sencia de referentes femeninos, tanto personajes célebres como 
representaciones textuales o ilustraciones. En el caso concreto de 
la materia de Lengua Castellana y Literatura, las actuales investi-
gaciones muestran que la diferencia en la presentación de escrito-
ras frente a escritores sigue viva (García Jaramillo, 2019; Grana y 
Lara, 2019; Parrales-Rodríguez, 2022a, 2022b; Perales-Fernández 
de Gamboa y Orcasitas-Vicandi, 2020; Sánchez, 2019; Trigo y Ro-
mero, 2020). Llama la atención también, en los textos de lectura 
escolar ofrecidos por las editoriales, la escasa relevancia adqui-
rida por los personajes femeninos, que en ocasiones no llegan ni 
siquiera a un 15 % del total (López, 2010, 2014).

Los manuales escolares revelan una visión del mundo andro-
céntrica (Táboas y Rey, 2011), donde las diferencias de roles entre 
géneros que se aprecian en estas representaciones escolares se 
caracterizan especialmente por la invisibilidad de las mujeres, a 
lo que se suma su representación pasiva y la excesiva referencia 
a su labor como cuidadoras o madres (Fernández-Artigas et al., 
2019; Hahn et al., 1985; Klein, 1985; Rodríguez, 1998). El resultado 
es una visión del mundo que continúa perpetuando la falta de 
consideración social de la mujer y que la confina en un ámbito 
doméstico, mientras que reserva el ámbito público al varón (Ka-
dri, 2022). 

Poner en valor las aportaciones de las mujeres a lo largo de la 
historia y ofrecer modelos femeninos variados y una visión del 
mundo más completa puede colaborar en la tarea coeducativa de 
prevenir la desigualdad (Aguilar, 2020; Blanco, 2008; Blumberg, 
2009; Chavatzia, 2017; Kostas, 2019).

Para tratar de subvertir el contexto androcéntrico en el que 
nos desenvolvemos, es de interés señalar unas breves notas sobre 
leyes que potencian la perspectiva de género y que tienen impli-
caciones educativas:

En la revisión sobre leyes que abordan la igualdad de género, 
se recogen referencias educativas y de formación de profesionales 
docentes. Así, en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género se 
señala que la Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el 
alumnado la capacidad para comprender y respetar la igualdad 
entre sexos. Las administraciones educativas velarán por que se 
eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios de los ma-
teriales educativos. El profesorado recibirá formación inicial y 
permanente en conocimientos y técnicas necesarias que les habili-
ten para la educación en el fomento de la igualdad entre mujeres 
y hombres y la corresponsabilidad (Jefatura del Estado, 2004).

En los artículos 23, 24 y 25 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de 
marzo de 2007 para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, 
se hace referencia a las políticas educativas, al currículo, a los 
libros de texto y al material educativo (Jefatura del Estado, 2007). 
Asimismo, en el artículo 24 se destaca la necesidad de incorpo-
rar, en la formación inicial y permanente del profesorado, tanto 
teórica como práctica, el principio de igualdad. Se insiste en la 

prevención de conductas discriminatorias y en políticas activas 
para hacer efectivo el principio de igualdad.

Por su parte, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la 
que se Modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación 
[LOMLOE] incorpora la igualdad de género a través de la coeduca-
ción y plantea entre sus principios fundamentales la igualdad entre 
mujeres y hombres, y la promueve a lo largo de todas las etapas 
educativas. La aborda a través de diferentes ámbitos: administra-
ción educativa, formación inicial y permanente del profesorado, así 
como el currículo. De este modo, se incide en la necesidad de que 
la administración educativa promueva la presencia de alumnas 
en los estudios STEAM (siglas cuya traducción al castellano sería 
Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte, Matemáticas) y de Formación 
Profesional con menor demanda femenina (Jefatura del Estado, 
2020). Asimismo, se ha de potenciar que los currículos, los ma-
teriales educativos, libros de texto, etc., fomenten la igualdad y 
que, aquellos en los que pueda encontrarse algún indicio sexista o 
discriminatorio se cuestionen mediante tareas que contribuyan a 
analizar y deconstruir estos tópicos.

En la formación inicial y permanente del profesorado, de nuevo, 
se hace hincapié en desarrollar competencias y contenidos especia-
lizados en pedagogías para la igualdad de mujeres y hombres y en 
la prevención de la violencia de género.

En relación con la Educación Primaria, a partir del tercer ciclo se 
introduce una nueva asignatura sobre valores cívicos y éticos, que 
resalta el conocimiento y respeto de diversos contenidos, entre ellos, 
la igualdad entre hombres y mujeres. En toda la etapa se establece 
la educación para la salud, incluida la afectivo sexual y la educación 
emocional y en valores que se abordará en todas las áreas.

En el Decreto 57/2022, de 5 de agosto, por el que se regula la 
ordenación y se establece el currículo de la Educación Primaria 
en el Principado de Asturias, se recoge el perfil de salida como 
elemento clave del currículo, en el que convergen elementos como 
los desafíos del siglo XXI y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
[ODS]. Entre estos últimos, el número 5 se centra en la igualdad de 
género, que busca el compromiso de la comunidad internacional 
para su logro, y que está presente en el currículo de modo reiterado 
y transversal.

Este decreto establece que la perspectiva de género se abordará 
en todas las áreas, en las que aparece enunciada en las competen-
cias, en los objetivos, etc. Si nos detenemos en el área de Lengua 
Castellana y Literatura de este nivel educativo, se plantean, entre 
otras cuestiones, implementar prácticas comunicativas que fomen-
ten la igualdad desde una perspectiva de género, prestar atención al 
reconocimiento de mujeres escritoras, fomentar el espíritu crítico y 
las capacidades comunicativas sin estereotipos sexistas (Consejería 
de Educación, 2022).

Asimismo, desde el Consejo de Europa se recomienda que se re-
vise el lenguaje sexista, las ilustraciones o los estereotipos de género 
que puedan estar presentes en los libros de texto y demás materiales 
educativos y que sean enmendados, de tal forma que promocionen 
activamente la igualdad de género (Brussino y McBrien, 2022).

El lenguaje posee un poder simbólico que contribuye a construir 
imaginarios colectivos, tanto respetuosos con la igualdad como este-
reotipados. En consecuencia, los aspectos que se vienen señalando, 
recogidos en las diferentes leyes, deben estar presentes en la lectura 
y en la comprensión lectora, para que el alumnado conozca refe-
rentes igualitarios y, en caso de discriminación, pueda percatarse 
de su existencia y la cuestione, como pone de relieve la UNESCO 
(2022), mediante planes de estudio, materiales, e interacciones con 
docentes, interacciones entre iguales, etc. Por consiguiente, la se-
lección de lecturas recogidas en los libros de texto y en diferentes 
materiales educativos posee un papel relevante en el conocimiento 
y en el desarrollo y práctica de la igualdad.
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En definitiva, desde la normativa reciente se busca poner fin 
al androcentrismo imperante, y en la cuestión concreta que nos 
ocupa, los libros de texto, se pretende terminar con la invisibi-
lización de las mujeres, potenciar la igualdad entre mujeres y 
hombres y acabar con los estereotipos; sin embargo, aún queda 
recorrido por caminar para alcanzar este objetivo (Molina, 2022; 
Sánchez et al., 2017). Así, los libros de texto suponen una pieza 
clave que puede ayudar o entorpecer la labor coeducativa, y a 
ellos se dedica este estudio.

2. Metodología

Se presenta una investigación documental en la que se ha 
empleado una metodología cualitativa descriptiva. El objetivo 
general del estudio es comprobar cuál es el papel otorgado a los 
personajes femeninos presentes en las lecturas introductorias de 
cada unidad, dentro de los libros de texto de Lengua Castella-
na y Literatura de Educación Primaria de editoriales de ámbito 
nacional, utilizadas en el Principado de Asturias, así como la 
evolución del tratamiento que se da a estos roles a lo largo de la 
década 2009-2019. 

Los objetivos específicos incluyen:
 
1) Comprobar la presencia o ausencia de personajes feme-

ninos.
2) Registrar la visión que se da del personaje femenino (po-

sitiva o negativa)

Para ello, se realizó un análisis descriptivo comparativo lon-
gitudinal de 18 manuales de Lengua Castellana y Literatura de 
6.º curso de Educación Primaria, de las editoriales Anaya, Edebé, 
Edelvives, Santillana, SM y Vicens Vives; estas editoriales forman 
parte de las 10 mayores empresas editoras de libros de enseñanza 
y educación en España (Ministerio de Cultura y Deporte, 2020). 
Con el fin de obtener datos acerca de la evolución coincidente con 
las últimas leyes educativas, se emplearon las ediciones de los 
años 2009, 2015 y 2019, todas ellas utilizadas por los centros es-
colares del Principado de Asturias en estos períodos temporales.

Para obtener los datos, se elaboró una plantilla ad hoc basada 
en Saneleuterio-Temporal y Soler-Campo (2022). Asimismo, se 
recogieron otros datos de interés como año de edición, título del 
manual, título del texto y página, tipología textual (narración, 
poesía, teatro, exposición…), género de los protagonistas, 
existencia o no de nombre en cada personaje, rol positivo o 
negativo de los protagonistas (rol positivo: personaje con un 
papel activo que resuelve problemas; rol negativo: personaje que 
crea problemas o malestar en otros personajes) y ámbito del relato 
(familiar, escolar, laboral, social, amistad, etc.). 

También se llevó a cabo un registro de la presencia de mujeres 
autoras y editoras en estos manuales y textos.

 3. Resultados 

Como se ha indicado en la metodología, se analizaron 18 ma-
nuales escolares de 6.º curso de Educación Primaria, publicados por 
seis editoriales diferentes de ámbito nacional. Cada uno de estos 
libros desarrolla sus contenidos en un número dispar de unidades: 
los manuales editados entre 2009 y 2012 constan de 15 unidades, 
mientras que los manuales editados posteriormente, mayoritaria-
mente constan de 12 unidades. Cada una de estas unidades man-
tiene una estructura similar de apartados sucesivos, el primero de 
los cuales es una lectura, que es nuestro objeto de estudio.

En total, se analizaron 238 lecturas iniciales de unidad, la ma-
yor parte de ellas corresponden al género narrativo (157 lecturas) 

y, de manera minoritaria, se hallaron textos informativos (34 lectu-
ras), poesía (19 lecturas), teatro (16 lecturas) o cómic (6 lecturas).

De esas 238 lecturas, 45 fueron descartadas porque no presen-
taban personajes en ellas, se trataba, principalmente, de lecturas 
informativas (26), poéticas (14), instructivas (2) o noticias (2), que 
comunicaban sobre informaciones, sin mencionar personajes es-
pecíficos en ellas.

Asimismo, los ámbitos o lugares en los que se desarrollan los 
relatos se han clasificado en ámbito familiar o doméstico (26,8 %), 
ámbito laboral (20,4 %), ámbito escolar (12,7 %), ámbito natural 
(10,6 %), ámbito fantástico/mitológico (6,3 %), y otros ámbitos 
(19,7 %).

3.1. Personajes 

En este apartado de resultados se presentan los datos rela-
cionados con el sexo de los personajes presentes en las lecturas 
iniciales. Los personajes masculinos (391) casi duplican a los 
personajes femeninos (191). Además, de esos 582 personajes, se 
contabilizan 18 protagonistas femeninas únicas, frente a 72 pro-
tagonistas masculinos únicos.

En general, el número de personajes femeninos presentes en 
las lecturas iniciales de los diferentes libros queda circunscrito a 
la parte baja de la escala, pues aparecen en número menor que 
los personajes masculinos.

Paradójicamente, entre 2011 y 2019 la presencia de personajes 
femeninos en las lecturas de los libros de texto no experimentó 
cambios significativos; las únicas excepciones fueron las edito-
riales Anaya y Santillana, donde se produjo un incremento en el 
número de personajes femeninos. En el resto de las editoriales, no 
solo no hubo mayor presencia, sino que el número de personajes 
femeninos en las lecturas experimentó un retroceso. Es el caso de 
las editoriales Edebé, Vicens Vives y SM. La editorial Edelvives 
incluyó un número ligeramente mayor de lecturas con personajes 
femeninos en su edición de 2019 respecto a la edición de 2009. 
Sin embargo, el número de personajes femeninos de la edición 
de 2015 superó a la edición de 2009, para volver a descender en 
la de 2019. 

En la Figura 1 se observa la tendencia que siguieron las edi-
toriales a lo largo de tres ediciones (4 ediciones en el caso de la 
editorial SM), en relación con el número de personajes femeninos 
y masculinos presentes en las lecturas iniciales de cada unidad. 
En todos los casos se observa que el número de personajes mas-
culinos es superior al número de personajes femeninos, salvo en 
la tercera edición de las editoriales Anaya y Santillana, donde se 
invirtió esta tendencia.

Figura 1. Personajes totales femeninos vs. masculinos. Fuente: Elaboración propia

Asimismo, se observa una disminución del número de perso-
najes masculinos; este hecho presenta correlación con el menor 



320

Volumen 52 número 4, octubre-diciembre, 2023 / págs. 317-323

Aída Bárbara Parrales Rodríguez, Begoña Camblor Pandiella, Concepción Francos Maldonado

número de unidades en los libros de texto de 2015 y 2019 y, por 
tanto, en un menor número de lecturas. Esta disminución de per-
sonajes masculinos se dio en las segundas y las terceras ediciones 
en las editoriales Anaya, SM y Vicens Vives, mientras que en Edebé, 
Edelvives y Santillana, este descenso se produjo desde la primera 
edición. El número de personajes femeninos también descendió, 
salvo en el caso de las editoriales Anaya y Santillana.

De los personajes cuyos nombres se citan en las lecturas, el 
61,38 % son masculinos, frente al 38,62 % que son femeninos. Asi-
mismo, en el caso de los personajes cuyos nombres no se indican, 
el 54,84 % son femeninos (mujer, niña, madre, abuela), mientras 
que el 45,16 % son masculinos.

En relación con el ámbito en el que se desarrollan las historias, 
el 26,06 % se desarrolla en un ámbito familiar o doméstico; el 20,42 
% en un ámbito laboral; mientras que en un plano escolar se de-
sarrollan el 12,68 %. 

3.2. Protagonistas 

En este segundo apartado de resultados se muestran los datos 
recogidos relacionados con el sexo de los personajes presentes en 
las lecturas iniciales.

En el instrumento de recogida de datos se indicaba el sexo de 
hasta 4 personajes protagonistas (en el caso de que los hubiera): 
protagonista A, B, C y D.

Grosso modo, se puede decir que los protagonistas masculi-
nos prácticamente duplican a los protagonistas femeninos: el 
protagonista A es masculino en 125 ocasiones, mientras que es 
femenino solo en 65. Esta tendencia se mantiene con el protago-
nista B: los personajes masculinos suponen más del doble que 
los personajes femeninos. El protagonista B es masculino en 96 
ocasiones, mientras que es femenino solamente en 44. Edelvives 
2015 es la única editorial que presenta más de 5 protagonistas 
B femeninas.

En la Figura 2 se presenta la evolución de la presencia de pro-
tagonista A femenina a lo largo de las ediciones de cada editorial. 
De manera general, se observa que hay un descenso significativo 
del número de protagonistas A femeninas entre la edición de 2009 
y la edición de 2015. En 4 de las 6 editoriales, se observa un incre-
mento del número de protagonistas A femeninas entre la edición 
de 2015 y la de 2019. SM 2010 y Anaya 2012 son los libros en los 
que más protagonistas A son femeninos, con 6 y 7 protagonistas 
femeninos, respectivamente.

Figura 2. Protagonista femenina. Tendencia. Fuente: Elaboración propia

Es necesario subrayar el caso de la editorial SM, en cuya edición 
de 2010 se presenta el segundo mayor número de protagonistas 
femeninas de todos los libros; sin embargo, en las ediciones pos-
teriores se produce una caída espectacular hasta llegar a 0 (cero) 
protagonistas femeninas en sus dos ediciones de 2015 y 2019.

3.3. Género y roles de los protagonistas

En la Figura 3 se representan los porcentajes de roles positivos 
y negativos de los protagonistas, según los datos globales del con-
junto de editoriales en cada una de las ediciones.

Figura 3. Protagonistas por género y rol. Fuente: Elaboración propia

Cuando el rol del protagonista es positivo, el porcentaje de pro-
tagonistas masculinos con ese rol es muy superior al de personajes 
femeninos. En la primera edición, las protagonistas femeninas con 
un rol positivo (N=23) son menos de la mitad que el número de 
protagonistas masculinos con rol positivo (N=47). En la segunda 
edición, esta diferencia se amplía de manera drástica, triplicando 
el número de protagonistas masculinos (N=31) a las protagonistas 
femeninas con rol positivo (N=10). En la tercera edición, las prota-
gonistas femeninas (N=13) siguen siendo minoritarias, frente a los 
protagonistas masculinos (N=20).

Sin embargo, cuando el rol del protagonista es negativo, esta 
tendencia se invierte, y las protagonistas femeninas con rol negativo 
son mayoría. Así, en la primera edición, las protagonistas femeninas 
(N=14) con rol negativo duplican a los protagonistas masculinos 
(N=7). En la segunda edición esta diferencia se reduce, y los roles 
negativos se equiparan en cuanto al género de sus protagonistas. 
No obstante, en la tercera edición, las protagonistas femeninas con 
rol negativo vuelven a ser mayoritarias. 

Cabe destacar que, en el caso de los personajes negativos feme-
ninos, estos suelen representar a familiares que reprenden o moles-
tan al protagonista masculino: la madre que castiga, la hermana que 
molesta, la tía malhumorada (personaje que se repite en numerosas 
ocasiones), la prima insoportable, la abuela chiflada, etc. 

3.4. Autoría de los textos

En este último subapartado de resultados, se presentan datos 
relativos a la autoría de los textos. Se identificaron 192 textos con 
autoría explícita, donde constaba el nombre y apellido de los auto-
res. De esas 192 lecturas, el 28,64 % (N=55) correspondían a lecturas 
escritas por mujeres, el 71,35 % (N=137) eran lecturas escritas por 
hombres. El resto de lecturas eran anónimas (N= 3) o no aparecía 
la autoría de modo explícito (N=43), como ocurría en caso de la 
editorial Santillana, donde las lecturas eran escritas expresamente 
para ese libro de texto y no figuraba su autoría. 

Las autoras que aparecen en los libros de texto son, en su in-
mensa mayoría, actuales (Paloma Bordons, Concha López, Laura 
Gallego, Begoña Oro, etc.), mientras que los autores masculinos, 
son, mayoritariamente, clásicos (Julio Verne, Arthur Conan Doyle, 
Alejandro Dumas, etc.).

En relación con las personas que editan los libros y eligen las 
lecturas, observamos que en 9 libros de los 18 analizados, las edi-
toras son mujeres, y que en 7 libros de 18 hay 1 o 2 hombres entre 
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los editores. Hay dos libros de la editorial Vicens Vives en los que 
no aparece el nombre de los editores.

4. Discusión y conclusiones

Como observaciones finales, de acuerdo con los objetivos plan-
teados y tras un análisis descriptivo comparativo longitudinal de 
18 manuales de Lengua Castellana y Literatura de 6.º curso de 
Educación Primaria de 6 editoriales, y en la interpretación de los 
resultados recogidos, se pone de manifiesto que el papel otorgado 
a los personajes femeninos presentes en las lecturas introductorias 
de cada unidad, así como su evolución a lo largo de una década 
(2009-2019), no presenta apenas cambios ni una mejora significativa 
que contribuya a fomentar actitudes coeducativas y de construcción 
de igualdad y equidad: 

– Continúa siendo muy escasa la presencia de personajes 
femeninos en las lecturas de los libros analizados, aunque 
se observa una mejora respecto al análisis de Colomer y 
Olid (2009), donde solo un tercio de los protagonistas eran 
femeninos. En alguna editorial se produjo un ligero au-
mento, pero en otras se observa, incluso, un descenso en 
la edición de 2019 con respecto a ediciones anteriores. Este 
comportamiento errático parece indicar la inexistencia de 
una línea editorial con consistencia en políticas de género. 
En algunos casos se muestran tendencias contrarias a la 
igualdad. 

– Los personajes femeninos presentes apenas cuestionan mo-
delos tradicionales, porque suelen jugar un papel secun-
dario, incluso desde el anonimato (una niña, la madre, la 
hermana, la abuela), frente a protagonistas masculinos con 
nombre propio, como señalan también Bel (2016), Gómez 
y Tenza (2015) y Sevilla-Vallejo (2021). Persiste una visión 
estereotipada, pues presentan una tendencia a la interven-
ción femenina con papel pasivo, como reflejan también 
Fernández-Artigas et al. (2019) y Vaíllo (2016); cuando su 
rol es activo suelen representar a familiares con rasgos ne-
gativos (madre, tía… que es malévola, gritona, que impone 
castigos…) que molestan al protagonista masculino. Ocupan 
espacios y roles relacionados con estereotipos asociados a las 
mujeres, como el doméstico o los cuidados, como recogen 
Pellicer y Asín (2018), incluso se seleccionan con este sesgo 
textos de autoría clásica que cuentan con miradas más di-
versificadas.

– También es escasa la presencia de autoría femenina, a pesar 
de que los equipos editoriales están formados, en muchas 
ocasiones, únicamente por mujeres. Entre las autoras que 
aparecen predominan las actuales, mientras que autoras 
como Lindgren o Montgomery (Berg-Ehlers, 2018) no figu-
ran en ninguno de los 18 libros.

– Igualmente, es muy reducida la presencia de referentes mul-
ticulturales y de género, y los que se dan optan por una 
mirada de sesgo eurocéntrico, coincidiendo con el estudio 
de Moya et al. (2013).

Para paliar los sesgos que se señalan, desde hace varias dé-
cadas se vienen desarrollando en España diferentes leyes para 
potenciar la igualdad de género y poner fin al androcentrismo. 
Esta legislación hace hincapié en la formación inicial y permanente 
del profesorado, en la exigencia de rigor y calidad de los mate-
riales escolares, en las actuaciones educativas que incidan en el 
conocimiento y actitudes de respeto y en la participación activa 
para construir igualdad. Dado el poder simbólico del lenguaje, 
los aspectos recogidos en esta normativa deben incluirse en las 

lecturas de los libros de texto, por tratarse de un material de uso 
muy frecuente en las aulas; sin embargo, seguimos constatando 
que queda aún mucho camino por recorrer.

En cuanto a la prospectiva de la investigación, se continuará 
el análisis de libros de texto de 6.º curso de Educación Primaria, 
cuyas ediciones se publicarán a lo largo de 2023, para comprobar 
si recogen lo establecido en la LOMLOE. Aunque esta ley entró en 
vigor en 2020, los cambios en el currículum se incorporan, en el 
curso 2022-2023, en los cursos impares (1.º, 3.º y 5.º) y, en el curso 
2023-2024, en los cursos pares (2.º, 4.º y 6.º).

Asimismo, planteamos la realización de propuestas para me-
jorar estas lecturas:

– Representación de los roles de las mujeres de forma equili-
brada, atribuyéndoles no solo los irrelevantes o negativos. 
Propiciar además la reflexión sobre cuestiones como el ám-
bito de los cuidados y la corresponsabilidad.

– Fomentar la reflexión en el alumnado acerca de cómo el len-
guaje, y los libros de texto y diferentes materiales educativos 
y prácticas didácticas pueden contribuir a construir un ima-
ginario estereotipado sobre hombres y mujeres o fomentar 
el conocimiento y el respeto por la igualdad de género.

– Incluir referentes femeninos para trabajar no sobre mujeres, 
sino con los saberes aportados por ellas de modo individual 
y colectivo (López, 2020).

– Integrar la presencia de la multiculturalidad y el género 
desde una perspectiva intercultural (Cépeda et al., 2021).

– Ampliar el análisis a las lecturas literarias tanto de autoras 
clásicas como actuales y los imaginarios que transmiten, 
como recoge Berg-Ehlers (2018).

– Realizar propuestas de proyectos y materiales alternativos 
a los libros de texto para abordar las lecturas desde una 
perspectiva igualitaria e interdisciplinar, puesto que los 
planteamientos de la LOMLOE propician la inclusión de 
las aportaciones de las mujeres al campo científico, histórico 
y cultural. Igualmente, es interesante conocer la repercusión 
de proyectos como Women´s Legacy (Women’s Legacy, s.f.) 
y su transferibilidad a la Educación Primaria.

En definitiva, es necesario seguir profundizando en el legado 
de las mujeres también desde la lectura, incluidas las ofrecidas por 
los libros de texto de Lengua Castellana y Literatura de Educación 
Primaria, a partir de una perspectiva de pedagogía crítica, transfor-
madora, que visibilice y dignifique el papel de las mujeres.

Limitaciones del estudio:
Las editoriales que se analizan en este estudio longitudinal, 

iniciado en el curso 2010-2011, son las más ampliamente utilizadas 
en 6.º curso de Educación Primaria, en los centros educativos del 
Principado de Asturias. Asimismo, estas editoriales forman parte 
de las diez mayores empresas editoras de libros de enseñanza en 
España (Ministerio de Cultura y Deporte, 2020). La influencia que 
ejerce este currículo editado todavía juega un papel central en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje.

Poner el foco de atención exclusivamente en estas editoriales 
podría constituir una limitación, al no tener en cuenta otras editoria-
les minoritarias que pudieran plantear enfoques más innovadores, 
aunque su impacto en las aulas sea reducido. Se trata de una cues-
tión a incorporar en nuestras próximas investigaciones.

Este estudio no contempla los últimos cambios legislativos en 
materia de educación establecidos en la LOMLOE, ya que en el mo-
mento en que finalizó la recogida de datos no estaba aún disponible 
en el mercado la edición de los textos de 6.º curso de Educación Pri-
maria. El análisis de estas publicaciones será objeto de una próxima 
investigación como continuación de la actual.
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