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Resumen 
 

Los cuerpos de bomberos voluntarios han sido entidades de dominio masculino desde 

sus inicios. Esta tesis explora el extenso y complejo proceso, aún en curso, de la incorporación 

y la búsqueda de la igualdad sustantiva de las mujeres a las filas de las asociaciones de bomberos 

voluntarios de Argentina. Se estructura sobre la hipótesis de que las trayectorias ocupacionales 

de las bomberas voluntarias revelarían una menor presencia y participación (segregación 

horizontal) y un limitado acceso a cargos jerárquicos (segregación vertical) en comparación a 

las de sus pares varones como resultado de los roles de género institucionalizados 

(masculinización) y la cultura institucional. 

 

Palabras clave: cuerpos de bomberos, género, brechas laborales, brechas de género, 

masculinización, fuerzas de seguridad 
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Sobre el uso del lenguaje 
En función de la evidencia en torno al impacto del género gramatical en la reproducción 

de estereotipos sexistas (Minoldo y Balián, 2018) y en congruencia con la búsqueda de esta 

investigación de promover la equidad de género y el reconocimiento de las identidades de todas 

las personas, la presente tesis se propone hacer uso de un lenguaje neutral en cuanto al género, 

entendiendo que el mismo tiene como finalidad “evitar opciones léxicas que pueden 

interpretarse como sesgadas, discriminatorias o degradantes al implicar que uno de los sexos 

o género social es la norma” (Parlamento Europeo, 2018, pp. 3). 

Considerando que no existe un único consenso sobre cómo lograr esta meta, y con la 

preocupación de asegurar la claridad del mensaje, se hacen explícitas las siguientes decisiones 

de redacción: a. se buscará evitar el uso de expresiones discriminatorias; b. se optará por la 

utilización de sustantivos colectivos o perífrasis para soslayar el uso del masculino con valor 

genérico como regla; c. se destacará el género cuando se trate de un factor relevante para el 

mensaje o la información.  



8 

Introducción 
Los cuerpos de bomberos voluntarios en Argentina, en tanto instituciones de la sociedad 

civil, son un actor fundamental en la prevención y atención de emergencias, ya que su labor es 

indispensable para la protección de vidas y bienes en gran parte del territorio. Nacidas al compás 

del proceso inmigratorio de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las primeras 

asociaciones fueron agrupaciones vecinales organizadas para hacer frente a un problema que, 

por entonces, recibía una deficiente respuesta por parte del Estado: la atención de emergencias 

e incendios. Con el paso del tiempo, y en línea con una tendencia mundial, el tipo de servicios 

prestados por las instituciones bomberiles se diversificó ampliamente, incluyendo desde 

atención de accidentes de tránsito hasta acciones de prevención y resiliencia comunitaria. 

El reconocimiento formal del Estado argentino a los cuerpos de bomberos voluntarios como 

organizaciones de base comunitaria pero con responsabilidades sobre un servicio esencial 

refleja un proceso de institucionalidad ascendente, donde los arreglos locales para la provisión 

vecinal del servicio de emergencias fueron cooptados por la estructura estatal tras años de 

negociaciones por financiamiento y provisión de recursos básicos para el personal- 

equipamiento de protección individual, cobertura por accidentes y jubilaciones, entre otros.  

A pesar de ser una fuerza que presta un servicio público esencial y que cuenta con una vasta 

y rica historia, así como una valoración destacada en el imaginario social, el movimiento 

bomberil voluntario- su recorrido, prácticas, cultura institucional, entre otros- no ha sido 

analizado ni estudiado en profundidad por la tradición de las ciencias sociales en nuestro país, 

independientemente de algunos estudios de casos dignos de mención1. Más aún, la historia de 

la incorporación de mujeres y diversidades a las instituciones bomberiles de Argentina y el 

1 Nos referimos, fundamentalmente, al trabajo de Galar y Calandrón (2014) sobre la construcción de la figura del 

heroísmo en las instituciones bomberiles; y al capítulo dedicado a las bomberas del libro de Calandrón (2018) 

“Mujeres armadas en las polícias y FFAA argentinas”. 
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análisis de las trayectorias diferenciadas al interior de las mismas, que será menester de esta 

tesis, es un terreno inexplorado para esta institución, que tiene algunos antecedentes en los 

estudios de otras fuerzas. 

2 Como las leyes nacionales de Salud Sexual y Procreación Responsable (2002), Educación Sexual Integral (2006), 

Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2009), Matrimonio 

Igualitario (2010), Identidad de Género (2012) e Interrupción Voluntaria del Embarazo (2020), entre otras. 
3 Las identidades no binarias se reconocen como un término general que incluye a personas cuya identidad se 

encuentra fuera o entre las identidades masculina y femenina; como una persona que puede experimentar tanto lo 
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