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INTRODUCCION 

Resulta fácil observar en estos momentos de grandes cambios, 

avances tecnológicos, cientJficos más de la mitad de la 

población, las muJeL·es, a~n se encuentran marginadas del 

desarrollo, de la modernidad; tal es as! , por una parte, el nJvel 

de escolaridad presentan las mujeres es menor al de los hombres• 

por la otra existen ciertas áreas del conocimiento donde se 

encuentL·a una mayor población fe¡:aenlna y otras donde er. cas 1 nula 

su participación (ciencias e ingenlerlal. 

En cuanto al nivel de escolaridad, el tlltimo censo de 

Poblac!On y Vivienda 1990 muestra, por ejemplo, més del 703 de 

población femenina es analfabeta; otro dato relevante es casi el 

80% de la población estudia carreras técnicas es femenina y ¡x>r

el centrar lo menos del 30% de dicha población llega a cursar 

estudios super lores. Podr1a decirse. por tanto, a mayor 

escolaridad menor población femenina. Situac!On se se expllca si 

consideramos los siguientes aspectos: nivel económico, posición 

social Y nivel cultural de los padres: trato diferencial y 



tipificación segiln el género por parte de los profesores, material 

dJ&ctico sexista, imágenes en los libros de texto, el 

coaportaaiento propio entre los alt.mnoe, etc, Bstas 

cfrcunstanc!as, a su vez conllevan a ciertas áreas laborales como 

la secretaria! (oficinistas) o maestras (preescolar y pr !maria 

principalaente) presenten •enor prestigio social y menor 

remuneración econ61lica y además una mayor concentracion de 

población femenina. Bs decir, las mujeres se inclinan 

preferentemente por oficios o carreras aceptadas tradicionalmente 

COl'l\D femeninas por su función socializadora y asistencial. 

La concentración de un género especifico <•ascuUno o 

femenino) en determinadas áreas del conocitDicnto es denominado en 

ésta 1nvestigac16n división genérica de profesiones y oficios. 

Ssto es, en el sistema escolar se da una parciaUzaciOn de saberes 

según son considerados por la sociedad como masculinos o femeninos 

por las cará.cterlsticas presentan y al mismo tieil\po se relacionan 

con las carácterlsticas "naturales" asignadas a cada g~nero; el 

credencialismo es otro factor de influencia en esta d1vis10n 

genérica en tanto la 11ujer lleva a cabo menores estudios el 

hombre debido a ideas tradicionales como la del matrimonio o la 

maternidad a la tendrán dedicarse las mujeres dejando a un lado 

su vid~ profesional se a nivel técnico o profesional, o bien, se 

perfllan por actividades soc1alaente consideradas feaeninas y a 

su vez gozan (cOllO ya se dijo) de menor prestigio social y menor 

re11uneraci6n económica, por el contrario las "masculinas" tienen 



un prestigio social superior y mejor pago. Esta s1tuac10n (de la 

dJvisU>11) lleva al reforzamiento y reproducción de la opres16nl 

del genero femenino en las diferentes instituciones del sistema 

social como la familia o escuela, los espacios laborales, el 

áll\bi to de la poi1 t1ca. 

De ésta forma 111tentar explicar las posibles causas 

refuerzan y reproducen la d1v1s10n de saberes seglln el sexo es 

tarea de la presente invcst1gac10n. se cree es mediante la 

transmisión de la cultura patriarcal donde se establece cuales son 

los valores, moral, tradJciones, pautas de conducta, roles saberes 

y conocimlcntos se consideran "validos" y cuales no, contando con 

los medios (como la t.v., radio, iglesia, familia, escuela, etc.) 

para asegurar el almacenaje y la transmisión de dichos 

conociaientos llevan al sujeto en un pri11c1~ momento a 

internalizarla y más tarde a aslllllirla. 

La estruct.ura familiar Cc61110 uno de los medios) es la primera 

instancia donde se socializa al sujeto, el preámbulo para su 

inserción en el sistema social as! como en el escolar. La familia 

influye en laG aptitudes y actitudes han. de asumir los 

individuos; por ejemplo, el sexismo es internalizado a través del 

color de la ropa, la or 1entac16n de los juegos dependiendo del 

sexo y la as1gnac16n de tareas en el hogar entre otras cosas. 

Por su parte, la esctiela vista desde una perspectiva 

macrosoc1al2 permitirá comprender cO.o es parte de un todo 

(sociedad) organizado, ésta junto con el currlculo eGcolar, se han 



convertido en "instrumentos de control soc!al ayudan a asegurar 

el mantenimiento del sistema social, su conoc1zdento, su 6.!.a.1J.U¡. 

su estrat1ficac10n y sobre todo su Poder"3, 

F.i:: decir. se reconoce a la escuela como una J nstt t11c Ión 

social organizada produce, organiza y transmite saberes 

"legttJmos 11 y para lograrlo se apoya en el currtculo escolar en 

sus diversas manifestaciones. o sea, curr!culo formal: la 

deteriainactOn explicita de los contenidos, objet lvos, etc., es el 

llamado plan de estudios, dirigido a una prActica profesional en 

fonaaciOn y su justificación social, una segunda man1festaci6n es 

el currlculo vivido o real, éste se refiere a la puesta en 1narcha 

en la cotldianeidad educativa del llamado plan de estudios, con 

todas las instancias intervienen, como son la administrativa, la 

docente, lo escolar, la institucional, etc.: la tercera 

manifestación es el currlculo oculto se refiere a los elementos 

1deol0gicos 1mpUc1tos en cualquier currtculo. 

El ourrtculo vivido y oculto adquieren especial importancJa 

en tanto peralten ahondar en aquellos aspectos no aparecen de 

manera explicita en el currículo formal y , sin embargo, estan 

presentes en la v!da escolar. Para objeto de énta 1n·:est1cac16n 

interesa abordar el curriculo escolar como un elemento revela 

entre otras cosas: las relaciones as i11étr icas de poder entre los 

distintos agentes sociales de la escuela, o sea, maestros, 

alU11nos, autoridades; legiti11a una estructura normativa y de 

poder; da cuenta del carácter clasiste, racista y sexista de la 



escuela y sociedad (éste llltimo corno elemento principal a 

considerarse por ser el objeto de estudio de esta investigacJónl. 

As!, la escuela a través del currlculo vivido y oculto 

introyecta valores, .t.deologlas y asigna roles diferentes seeún el 

sr.xo al pertenece, lo cual constituye o propicia la división 

genérica de profesiones y oficios. 

El papel de la familia y la ecc11ela, corao Instancias de 

reproducción social y cultural son los principales soportes en los 

se identifica el m·lcen de la división genérica de profesiones Y 

oficJos, ubicar sus instruiucntoi:; o medios Ccscuela 1 currlcuJo 

escolar. familia, sistema sexo género, soc1al1zac1ón y r.octcdad 

patriarcal capitalista) de transm1c16n o rcp1·ocJuccU1n y observar 

algunas de sus connccuenclaa soctocconó111Jcas es el objeto deJ 

presente trabaJ o. 

Ra decir, se pretende VcL~lfJcar cónio la encuela es una 

instancia orean1za y lcuitima saberes por medlo del currlculo en 

sus diversas manifestacJoncs el cual propicia la dlvls16n gen~rica 

de profesiones y oficios. 

Para constatar lo anterior, se hace hecesario ana11zar la 

función del curriculo vivido y oculto como agente propicia li:t 

divJs16n gemfric.a de profesiones y oftc1os al interior de la 

escuela me>elcana, 

Para lograr éste objetivo el trabajo se divide en tren 

caplt.ulos: El primero se titula escuela, sociedad y poder, ~n el 

cual se pretende explicar la art1culac10n entre esc1u•'-'"'r y sociedad 



y las relaciones de poder subyacen en ésta, asi como algunas de 

las funciones lleva a cabo la escuela: producción reproctucciOn y 

resistencia. Por tanto, el capitulo se divide en tres apartados: 

i·1. t:l p1·f111€'l"O se establece Li arL1r.111.1ci611 entre er.c11cl:l y 

sociedad para mostrar la interdependencia entre el sistema social 

y el escolar. En un segundo momento se plantea como en el espacio 

escolar se van dando relaciones de poder máe tarde se van a 

reproducir en el sistema social. Finalmente, se observan tres de 

las principales funciones gulan al sistewa escolar. 

Teor1a curricular es el titulo del Regundo capitulo, el cull 

tiene 001110 objetivo revisar el tánoino curr1culo y sus diversas 

eXPresiones: currlculo formal, vivido y oculto, para destacar su 

papel en el sistema educativo y sus iuiplicacloncs en la divJsJ6n 

genérica de profesiones y oficios, Para revisar el término 

curr1culo y sus manifestaciones se elaborará una recapitulación 

histórica contemple cuándo, dónde, por qué y cómo surr.e. ae1 cómo 

su importancia para 111antener el orden del sistema social. As1 

111s•o se analizan las formas en se hace evidente el cun~1culo en 

la escuela, es decir, currlculo fonial, determinación y 

or!!~1ii;::ac1011 de conociu11e11tos; currh:ulo vivido, realidad cscol.J1 

y; curr1culo oculto, ideologia implicita en e:l discurso y práctica 

escolar. Al mismo tiemPo. se revisará cómo el curriculo lleva al 

cumplimiento de las tres funciones Cproducclon, reproduce lón y 

resistencia) de la escuela asignadas por la sociedad. 



61 capitulo tres se titula diviaiOn genérica de proíesionee y 

ofJcJos en el cual se evidencia factores como uso de material 

d1dá:ct1co: trato diferencial por parte de profesores, entre otros'l 

propician dicha dlvlslOn •ediante la revieiOn de los conceptos 

género, soctal1zac16n, sociedad patriarcal capitalista, oficios y 

profesiones permitiendo la comprensJOn de éstos como influencias 

en los Individuos en la elección de las actividades van a 

deseapeftar en el sistema social y prodUctlvo. 

Un segundo aoinento considera las etapas por las un individuo 

pasa y donde, obviamente, es infl11Jdo para determinar el c\rea de 

conoctaiento en la que tncurs1onat4 á y a su vez ésta le permitirá 

integrarse al sector productivo de la sociedad, dichos momentos 

eon: nacimiento y primeros anos de vida Ccon la fa.mi Ha): 

escolarización: preescolar, primaria y secundaria: y manifestación 

de la divis!On genérica, pri•ero en la educación media superior 

terminal y después en la educación super iot·. Finalmente se 

plantean algunas de las consecuencias socioeconómicas propicia la 

división genérica de profesiones y oíicios. 



CAPITULO I 

SOCIBDAD, BSCUBLA Y PODBR 

OBJBTIVO: Jlxplicar la articulación entre eocuela y sociedad 

y las relaciones de poder subyacen en ~sta, as1 como algunas 

de las funciones lleva a cabo la escuela: producc.ión, 

reproducción y resistencia, 

Para el logro del objetivo anterior sera necesario d1vld1r el 

capitulo en tres apartados: Bn primer lugar, se establece la 

articulación entre escuela y sociedad con el propós1 to de mostrar 

la interdependencia entre el sistema social y el escolar. 

Bn un segundo 1101t1ento, se expUca cómo desde la escuela se 

van creando relaciones de poder más tarde se van a reproducir 

en el sistema social. 

Finalme11te (en el tercer apartado), se hace referencia a 13 

escuela coao una instancia de producción (de conocimientos, de 

cultura y de productos econ611icos>. reproducción (de valores, 

ideas,cost\llbres, cultura) y resistencia (al orden establecido poi· 

la ideologia dominante) con el propósito de evidenciar como estas 

funciones gu!an al sistema social. 



A, LA l!SC\Jl!Ut.~ Y SU ARTICULACION OON LA SOCIBDAD5 

Segoln Bggleston6 "la sociedad es quien deterllina el sistc11a 

escolar", ya es en este donde se forma el sistema de valores y 

poder. El s1steaa de valores influye directaJRente en la vida 

cotidiana de los Jndividuos, en su conducta al interior de la 

sociedad: el s lstema de poder determina quien toma las decisiones 

y a nivel. Ambos sistema.e se traducen y concretizan en el 

ejercicio del currlculo se encuentra Jnmerso no sdlo en la 

escuela slno también en la sociedad. 

81 currlculo centra su atención en el conocimiento •·y 

comprende una pauta Jnstnnental y expresiva, de experiencias de 

aprendizaje destinadas a permitir los alU!lnos puedan recll>lr ese 

conocimiento dentro de la escuela"7. Sin embargo, la realidad 

incluye •As de lo se expresa en las declaraciones curriculares 

"formales" y la práctica en el aula. Es una respuesta para lograr 

la supervivencia en el sistema, es decir, asllllllr co1t1portamientos 

i•pl1citos en el curr1culo COllO aprender a vivir en grupo, evaluar 

la actividad del aluano, establecer la diferencia entre d~biles y 

fuertes, negar los deseos personales, utilizar o perder el tiempo, 

captar significados a trav~s de abreviaturas o códigos de 

9 



lenauaje, etc Cen el capitulo dos se abordará con 11~& detalle la 

tetútica) • Bxisten otros ele111entos a considerar como parte de 

éste •1cros1steaa (el curr1culo) entre los se encuentran 

propósitos, contenidos, tecnologta, metodoloe1a. dtstrlbucl6n 

temporal y evaluac10n, contribuyen al logt"o de ciertas norraas de 

conducta, COllportaaientos,roles disciplinarios y prlnclpal11ente a 

foraar el siete11a de control para la sociedad. 

Be el currlaulo quien conecta a la sociedad y a la escuela ya 

es el preá.•bulo para la vida en el sistema social, tanto para 

la dlvls16n soclal del trabajo Centre manual e intelectual) as! 

como para la convivencia (soc.ta11zac16n) con los demás sujetos 

se encuentran en ella. 

La expresión del currlculo no es única, en el confluyen 

diversas modalidades. Bl curriculo formal es el elemento rige 

en la escuela los conoc.111ientos han de .tiapartir; en el 

currlculo vivido se expresan las relaciones entre los sujetos 

se encuentran .inmersos en la escuela y; en el curr1culo oculto se 

manifiesta la ideologia, los valores, actitudesa y aptitudes9 

se introyectan de manera indirecta, no deflnlda (éste tema ser~ 

tratado con mayor detalle en el capitulo dos de ~sta 

invest!gaciOn). 

Bn el •.tno sentido, "la escuela es parte de un proceso 

social Mplio y debe juzgarse dentro de una estructura 

socioeconOllica especifica"10 . Además el curriculo es visto por 

10 



GJroux como una seleccJ6n de una cultura mayoL·, De ésto surge la 

propuesta de reexaminar la relación currlculo .. escuela y sociedad, 

para co11prender mejor la relación exJstente entre estos tres 

elementos: 

1, Relación entre la escuela y la sociedad dominante: el 

enfoque es pol1 tico e Ideológico; pone énfasis "en cómo funcionan 

laa escuelas para reproducJr, tanto en los currlculos oculto y 

formal. las creencias culturales y las relaciones económJcas 

apoyan el orden socJal"ll. 

2. Ver como las " relaciones cotidianas del salón de clases 

generan dJferentes significados, limit.aciones, valores culturales 

y relaciones sociales " 12. Parafraseando a Bzpeleta y Rockwell la 

vida cotidiana es a la vez reflejo y anticipacJón del aov!miento 

hlstOrlco. 

Es decJr, al implementarse el currlculo escolar en la 

escuela, se va desarrollando de tal manera permfte la 

reproducción de la cultura y las relacJones econOmJcas 

establecidas en el slstema social en la cotidianeidad educativa 

del aula de manera anticipada las relaciones sociales y económicas 

le presentarán en el sistema social. 

De ésta forma se puede observaL para responder a una 

"formación social determinada .. 13 no son necesarios conocimJentos 

sofisticadas. sino la impoeJc16n e inculcación de alertos valores 

y costumbres son tomados como legltlmos, tanto por la clase 

dominante es la los impone, refuerza y reproduce a través 

11 



de la 1deologla patr1arcal14 aunada a elementos culturales15. 

Asimismo, el carácter legitlmo lo da la aceptación basada en los 

elementos culturales~ desarrolla una deter.Jnada formación 

social. 

Los conocimientos legl timos son la base para el control 

social. "61 sistema culturall6 de una sociedad en especial la 

escuela, está organizado de tal modo colabora con la creación 

de un producto"17 es controlado y acumulado en la formación 

socJal por una fracción de la sociedad, Tal acumulación y control 

del sistema cultural dan a esa formación social la leg1t1m1dad 

necesarJa para Jmpanerse al resto de la sociedad; asimismo se 

contimla reforzando y reproduciendo el slcte111a patriarcal 

capttallsta con su d1v1sl6n sexual del trabajo, la d1vlsl6n de 

clases y la división por razas. Cabe aclarar la función 

reproductora del currlculo formal no es única, a este 

también se le atribuye la ¡;eneraclón y d1str1bucl6n del 

conocimJento. 

Esta pL·oducción del conocimiento ayuda asimimuo, a perpetuar 

la divJsión social del trabajo entre trabajo manual e intelectual 

permJ tJendo cont1nuai· con su carácter doruJnante a esa fraccJón de 

la sociedad, cuya tarea es domlnar a la gran 1nayorla, pero sin 

olvidar también se van formando espacJos de resistencia debido 

a las contradicciones surgen en la clase dominante y también 

en la crJsJs económica e Jdeológica se manifiesta en el 

sistema socia 1. 

12 



B. LA BSCUllLA ~ APARATO POLITICO 

1, Bl poder social y ou •an1festac16n en la escuela, 

Al estar la escuela inmersa en el sistema social, 

evidentemente tiene relación con todos los elementos la 

componen; la polltlca es uno de ellos, ya es el Estado quien a 

través de su pol ltica educativa define los conoctmientos leg1 Urnas 

y válidos pira reproducirlos en el s1ete111a escolar mediante el 

currlculo formal. 

Ahora bien, la polltica puede concebirse de diferente 

forma. pero para objeto de esta 1nvestJgac16n se entenderá. corao el 

ejercicio de peder en tanto "se encuentra presente en la amplia 

red de relaciones sociales ... "18 siempre y cuando estén µreBentes 

dos sujetos, uno activo y uno pasivo, donde el primero manda y el 

segundo ejecuta la acción, sea por obediencia o por 

consentimiento. 

Poe ta11to, l.J poUtlcJ Gomu Jx.>Ller se encla~ntra presente er1 

cualquier ámbito social mediante los sujetas ahl se 

interrelacionan. La escuela es ur.o de tantos espacJos donde se 

ejerce el poder, y se expresa en las relaciones asimétr teas 

entre autoridades-administradores, administradores-maestros, 

maestros-aluranos. 61 poder en la escuela se manH .iesta de dos 

13 



maneras: 1) el Poder para efectuar decisiones ejercen 

influencia en la tarea de maestros y all.Jllnos y 2) el control sobre 

el poder pueden lograr los alumnos o del cual se les puede 

privar. 

La teor1a de la repL·oducc1611 ha tenido un papel muy 

importante en tanto despojo a la escuela de su Jnocencia pol1Uca 

y la conecto a la matriz social y cultural de la racionalidad 

cap1 tall sta. 

BourdJcu y Passcron son dos de loz:; pr1nc1pales teóricos de 

dJcha perspectiva. Man elaborado alcunas catcgor1as de análisis 

perm 1 ten (entre otras cosas) explicar lac relacJones de poder 

se dan en la escuela. 

Para el los. "todo poder de violencia simbólica, logra 

imponer s1gn1f1cac1onee como legitimas disimulando las relaciones 

de fuerza funda su propia fuerza, a la de una fuerza simbólica 

a esas relaciones de fuerza"19. 

Es decir, en la escuela (enu.·e otros Aparatos de F.stadol se 

ensenan valores y costumbres son considerados legitimas 

socialmente, aumentando el pader de quien. lo produce y le permite 

segulr con el control del slstema soclal Cll.....Kt... dlsc!pllna, 

pasividad, control moral, competencia, etc.). 

Algunas de las categorlas presentan son Acc!On Pedagógica 

CAP), Autoridad Pedagógica CAuPl, Trabajo PedagOgico CTP>, y 

Sistema de Bnsef'lanza (SH). Conceptos conformados de tal manera, 

llevan a comprender como en la escuela se !ntroyectan los 

14 



valores y conoci11ientos antes mencionados disimulando la violencia 

s1•b6Uca ejerce el grupo do!lllnante, es decir, el peder, 

La AP se refiere a una violencia s1mb6Uca se i•pone 

'.'!rhltrarf<lmente mediante el porlPr, r>n l<l c("lm11ntcacl6n 11na cultura 

"legiti•a" responde a la ideologla, reL·1m1entos y 

necesidades de la clase dom1nant1!. se dice es una doble 

arbitrariedad pues es una !•posición social y cultural. 

El eleriento disimula y fundamenta a la AP es la AuP 

mediante el ejercicio de una actividad neutra (oculta}, y poder de 

transM1s16n y selección cultural y social. 

El TP es la conjugac16n de los dos e le1Rentos anter 1 ores. 

produciendo y reproduciendo la integración intelectual y moral. es 

decir, la ideologla dominante. 

Pero el TP, no sólo se lleva a cabo en la escuela, sino 

tasbio!n en la fa•illa, y al ser ésLa el primer medio de 

socialización (y educación) del sujeto llourdieu y Passeron lo 

llaman TP primario y al de la escuela TP secund~!o; a su vez éste 

depende del pri•ario. 

Finalmente, el SE es el ele1Dento institucional impuesto por 

la AUP, la AP y el TP. Las condiciones inst!tucionalcG tienden a 

ser producidas por el sistema de cnsefianza mediante conductos 

c090: a) la "rutinización" de la cultura escolar: formación e 

informaciOn inculcan de acuerdo can la ideologia de la clase 

dominante, a las exieencias del TB y a las tendencias de los 

agentes transmisores; y b) "•onopolio"de la producciOn de las 
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personas encargadas de transin1 t1r el mensaje escolar (ideo logia). 

Ambos elementos llevan a la autorreproducción del SE ya la 

Just1ficaci0n del orden del sistema social, pero de manera oculta, 

La Acción Pedagógica y el Trabajo Pedagógico a través de la 

Autoridad Pedagógica en la escuela, forman los cuadros politlcos 

van a mantener el orden social establecido, aqui el curriculo 

en sus diversas •anifestac1ones, es un eleaento de primordial 

i11portanc1a, ya es el ordena y distribuye tanto los 

contenidos como su aplicación en el sistema escolar. 

La violencia simb6Uca, es la representación ideológica de 

la clase dominante busca mantener el orden del sisteina social 

y relegar a quienes no cumplen con dicho orden. La violencia 

simbólica se vale del proceso de intcrnaUzación para legitimar la 

cultura de la clase dominante de tal forma la mayorla de los 

sujetos asuman dicha cultura como"natural". "única". La cultura es 

una construcción social está supeditada a la clase dominante. 

desconociendose o ncgandose las expresiones culturales de algunos 

grupos subalternos. 

En este sentido, la polltlca y la violencia simbOllca se 

complewentan, de tal manera la polltica se vale de Ja 

violencia simbólica para mantener el orden social y ésta existe 

como un elemento de la polltica. 

En resumen, como ya se planteo al inicio de éste apartado, 

la polltica se concibe como el ejercicio del poder en tanto se 

encuentra presente en las relaciones sociales. establecen los 
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distintos sujetos al presentarse coníl!cto en estas relaciones "el 

papel funcional del poder es el de resolver estas situaciones de 

conflicto"20 instrUDJentando un sujeto su voluntad sobre otro, es 

decir, la clase dominante adquiere un papel actJ.vo y de manera 

iwpllcita (por medio de la televlsl/Jn, i-adlo, per 16dlco, currlculo 

oculto entre otros) o expllcJta (en la escuela y otros aparatos 

ldeolOglcos del estado) envla mensajes ldeolOglcos le ayudan 

a mantener el control social, cultural, económico y poUtico; a su 

vez la clase dominada recibe dichos mensajes concretizandosc asl 

la reproducción de valores, aptitudes y actitudes presentes en la 

cultura dominante. 

La v1olenc1a simbólica se encuentra en el centro de todo 

éste proceso de manera impllc!ta pues en tanto los sujetos 

"dominados" ejecuten el mensaje le permitan mantener el orden 

a la clase dominante, no serán objeto de represalias, 

estJgaatlzacl6n o dlscrlmlnaclOn. 

Alln más, uno de los objetos de la violencia simbólica es la 

genet·aclón de hábitus, entendiendo este como el conjunto de 

conductas, esquemas básicos de persepción. pensamiento y acción de 

los distintos grupos sociales. En este sentido. el l~bltus es 

producido Por la 1nternal1zac16n de los principios de una cultura 

leg1ti111a impuesta puede perpetuarse en el sistP.ma social, aun 

cuando el sujeto este fuera de toda Acclón Pedagógica. 

El háb1tus de la clase dominante es transml tldo por la acclOn 

pedagógica mediante el lenguaje siendo éste, uno de los 
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principales ••dios marca la diferencia de hAbltus 

UnternallzaclOn) entre los distintos erupos sociales. 

C. LA BSCUllIA JllSTAllClA DB PllODUCCION. l!BPl!í1DUa:ION Y 

RBSISTllNCL\ 

como ya se vid en los apartados A y B • existe una wutua 

dependerola entre el sistema social y el sistema escolar: el 

priaer.o deteraina al segundo y a su vez éste sirve al primero para 

aantener el orden establecido, de tal forma aparezca como 

leg1tiao, natural, es decir, la escuela es la instancia de 

producción de conocimientos y reproducción del "sisteaa cultural" 

peralte al Estado Influir en la t""a de decisiones y a su vez 

responder a las necesidad de la clase dOllinante. 

Asi•is•o. Apple nos dice la escuela tiene tres 

funciones: 

1) es un óreano reproductor ayuda a seleccionar y garantizar 

una fuerza de trabajo: 2) ayuda a mantener el privilegio de 

alcunoa llOdos culturales y conocimiento de los grupos dominantes 

conservandolo y trannit!endolo: 3) genera agentes de creación y 

recreacJlm de una cultura dominante, se ensenan noraas, valores, 

reglas Y la propia cultura contribuyendo a la hegemon1a de los 
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grupos doll lnantes. 

"81, la escuela es una instltución de produccJOn 

(cultural y económica) y reproducción. El Estado desempella el 

papel de reprodUctor de las relaciones sociales y la organización 

de la dJV(sión social del trabajo y de manera velada la d1v1s1ón 

sexual del tt•abajo (en el capllulo dos se puntualiza más en este 

sentido). 

Por eu parte, Bourdieu y Passeron hablan del "TP como 

trabajo de inculc"clón con una duración, suficiente para 

reproducir una formación duradera"21, se refiere a la escuelo:t 

rca11za la tnculcaclón de los conocimientos de tal manera el 

sujeto, tanto en el sistema educativo como en el sistema socJal, 

~LºG.,,.pe11a1·á el l"lpel le fue inr.11Jcaclo en el cspacJo escolar, 

es decir, reproduzca los valores, cosltunbres e ideoloe1a 

"tegJ t. lmas" produclemlo y reproduciendo tos Intereses de la clase 

dominante. 

Bl TP •ide sus efectos de inculcación y reproducción, a 

través de su '"duración" y "transferencia". r.a inculcación es un 

sistema de esq\Jellas de pcrcepcJOn, pcnsamJr.nto, aprccJacHm y 

accl0n'"22. 

Bl SE lnst.ltuclonallzado se apoya en la AccJón Pedagógica, 

Autoridad Pedagógica y 'frabaJo Pedagógico para Jnculcar y 

reproducir la cultura de la clase dollinante. !!ero, no es sOlo la 

ct>cuP.la re?productora de ideologlas, stno también es un espacio de 

•·esist.encia al orden eolablecldo en Ja socJedad (y cull.ura) par la 
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clase dollinante. 61 papel de la O!Scuela en La reprodllcciOn de la 

domlnaciOn de clase, sexo y raza ha dirigido la atenciOn hacia 

resistencias a aenudo "niecan, rechazan y descartan los 

•ensaJes centrall!ll de la e11cue1a"77. 

"Las escuelas son instituciones relattvamente 
autónous proporcionan espacios para 
"""'IJOrtamientos de oposiciOo, para la ensellanza 
y 11en ina fuente de contradicciones a veces 
las hace dejar de ser funcionales para los 
intefl!lles materiales e ideológicos de la sociedad 
dollinante, son ubitos pol1Ucos, culturales e 
ideolllcicoa existen un tanto independientes 
de la ecollOllla de •ercado caplta1Jsta"24. 

Es decir, el descubrimiento ele las contradicciones al 

interior del sistema social y cultural, las crisis llegan a 

presentarse llevan a los sujetos a man!festarse en contra de la 

ideologla doll1nante, en algunos casos at:k:¡uieren"conciencia" de los 

valores el sistema patriarca) capitalista trata de seguir 

reproduciendo para continuar con el poder y control social. Bn 

otras palabras, la resistencia es una respuesta a las condiciones 

sociohistOricas en las instituciones, textos, vida escolar y en la 

experiencia aaestro-alumno, tanto de la clase dominante como de la 

subordinada. 

AQU! el lenguaje tiene mucha i•portancia ya contribuye a 

la conforruaclón de la experiencJa y subjetividad tanto de maestros 

como de aluanos. Adetlás, el lenguaje define, media y comprende 

las relaciones se dan entre los sujetos. da forma a los 

valores y prácticas. Por •edio del discurso el lenguaje se 

manifiesta como producto cultural de acción y estructura 
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vtnculadoru25. 

La resistencia se lJga con los intereses de clase, raza y 

sexo, Los aov1•1entoa contraculturales •on un ejeaplo •an1 f testo 

de 4tita ret11atenc1a, lila respuesta a la sociedad "legltiaa", 

aovt1ientoa ca.o el hJppJe, ecologista, fea1nJsta y estudiantil 

entre otros. cabe aclarar taab!l!n hay reaiatencias veladas, no 

•anlfle•tas. "La res1•tencia ee el reconooialento de los 

•ecani .. os de reproducción nunca están eo11pletos y sieapre se 

enfrentan a ele111entos de opoe:JciOn parcialmente realizados"26. 

Para finaUzar se retoma l.Ula idea de Giroux manifiesta la 

realidad en cuanto a la finalidad se pretende de la escuela en 

la sociedad, 

111.as escuelas no van a cambiar a la sociedad, pero podemos 

crear en ellas reductos de resistencias proporcionen modelos 

pedag6gicos para nuevas for•as de aprencUzaje y de relaciones 

soc1ales"27. 

Bn é'ste capitulo se intento explicar la inlerrelaciOn 

entre escuela y sociedad aanifestando al currlculo como principal 

vinculador de a11bos sistemas: el socJal y escolar. Del IRÍSDIO 

•odo se vio cORlo en el sJ.stema de ensenanza se van generando, 

internalizando y reproduciendo las relaciones de poder a través de 

la Acci6n Pedag6g1ca y Trabajo Pedagógico secundario, más 

tarde per•itan la reproducción y control del sJstema socJ.a l. 

Aunado a estos elementos se encuentra la violencia simbólica 

refuerza los habi tus de la clase dominante estigmatizando y 
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discr im !nando a quienes no as1aen COllO propias las ideas 

dominantes. 

En el tercer apartado se pootualiz6 en tres de las funciones 

de la escuela coeo es la producción, reproducción y resistencia. 

cabe destacar si bien las principales funciones del sistema de 

ensenanza son la producc10n de conocimientos y la reproducción de 

valores e ideologlas de la clase dominante, tamb!~n es un espacio 

donde se generan resJstencJas !C'ente al orden social establecido, 
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CAPITULO II 

ftlOllIA CIJRRICllUR 

OBJBTIVOI lll objeto del presente capitulo es revisar el 

término currlt.."Ulo y sus eanJíestaciones: currlculo formal. 

currloulo vivido y currlculo oculto, para destacar su papel en el 

sisteoa educativo y sus implicaciones en la división genérica de 

profesiones y oficios. 

Para revisar el término currlculo y sus 111anifestaciones será 

necesario elaborar una recap1tulac16n histórica contemple: 

cu6ndo. d6nde, por qué y cOllo surge; asi ca.o su importancia para 

mantener el orden del sistema social. fi8 decir, los contenidos y 

conocimientos, la forma de llevar a cabo, de manera explicita o 

1mpllc1ta responde más de las veces, a Uneamientos pollt!cos que 

permiten reproducir y eantener el orden del siste•a social 

establecido, Asioisoo se analizan las foroas en qué se hace 

evidente el currlculo en la escuela, es decir, currlculo for•al: 

deter-.inaciOn y organización de conocimientos: currtculo vJvido: 
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realidad escolar y; curr1culo oculto: ldeolog1a l•pl1clta en el 

dl11curao y pr6ctlca escolar. 

Al alsao tieapo, ae ver6 c6ao el curr1culo lleva al 

cuapllalento de las funclone11 de la e.cuela ulgnadas por la 

•ocledad coao son: la repl'lxlucclOn de valores, ldeologlae, 

costumbrea, etc.: producción de conocl•lentos: y la creación de 

eepacloa de resistencia ante el poder de la clase dominante: estu 

funciones fueron ya planteadas en el capitulo primero de ~ta 

lnvestlcaclOn. 

A.. OOllCEP'IUA.LIZACION DBL TBIU1Ilt0 CIJRRICULO BSOOLA.R 

"La Teor1a curricular nace coeo expresJOn de una '"nueva' 

artlculaciOn entre escuela y sociedad"28. 61 desarrollo de la 

Industria y con ello el surgiaiento de los grandes aonopollos a 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX pri•ero en 6Btados 

Unidos, después en Europa y ahora en el r~sto del aundo, creó la 

necesidad de reorganizar a la escuela y los contenidos que en ella 

se hablan venido !•partiendo. 

A partir de este aoaento la escuela debla cubrir 

prlnclpalaente las necesidades del sisteaa productivo, ya que éste 

COHnzó a apoyar a la escuela pllbl1ca para obtener as1 aayores 

beneficios, es decir, al apoyarla econótllicaaente, el aparato 
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productivo representado por la clase dominante podla tener mayor 

influencia en los contenidos que deblan danie en la escuela 

contando asi con el personal eepecialaente adecuado para obteneL· 

una ''hu~na produccff)n". La Teorla currk11lar que Re originó a 

finales del siglo XIX, en el contexto planteado se fundaaenta en 

un conlunto d9 corrientes que se consideran coeo resultado de una 

nueva evoluciOn cient1Eica de lo educativo. 

La base te6rJca de los planteamientos curriculares son seg1ln 

Diaz Oarr!ga29 loe siguientes: 

a) una filosofla educativa de corte pragmatista, ea decir.se 

enfatiza en las cuestiones prActicas y no en las de orden teórico. 

La educac!On se formula más por las prá.ctJcas satisfactor tas 

presentadas dentro de la 1nstituc16n escolar y más concretaaente 

dentro del salón de clues30. 

b) una soclologia de la educación EunclonaUsta, es decir, la 

edUcacl6n es considerada cOllo un hecho social. 6ducacl0n ••es la 

acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que todavia 

no están madUras para la vida social. Tiene por objeto suscitar y 

desarrollar en el nlllo cierto n .. ero de estados flsicos, 

intelectuales y morales exigen de dl la sociedad poli tJca en su 

conjunto Y el aedio especial al que esta particularmente 

destlnado"3l concret-nte la función principal ele la educación es 

•oclaUzar al individuo, incorporarlo al aedlo social donde se va 

a desarrollar para lograr la adaptaci6n. 

c) Una paicologia cientifica, es decir, los planteamientos de 
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esta corriente se funciaaentan en el •étodo c1ent1fico:observac10n, 

experi11entaci6n, organtzaciOn, h1pOtes1s, teorla y verifJcaciOni 

otorgándole asl un carácter "objetivo", gracias a su 

cientificidad. 

d) Una teoria de la admJnistt·aciOn eficaz en el desa.1:rollo 

industrial, que al igual que la adllinistraciOn cient1fica se basa 

en el fftodo cient1fico para dar validez a sus planteaaJentos32. 

Estos planteaaientos muestran el carácter "ef1c1ent1sta" y 

••utilitarista" que se blMca de la escuela JustHlcando as1 una 

propuesta curricular de corte "cientlf ico". 

Los principios básicos de la educac!On prag.atista 

ee funda.atentan en cuestiones prActlcas. Se busca el apoyo 

de •étodos, practicas sanas, procedi~ientoa administrativos 

eficientes y aateriales auxiliares para alcanzar los obJetivos33, 

Por su parte, el funcionalis110 asigna a la educación la 

funciOn de crear en el nJno, condiciones f1s leas y mentales que la 

sociedad a la cual pertenece considera que no deben faltar y deben 

encontrarse en todos aquellos individuos que la forman. Es decir, 

se bu8ca crear en el individuo las condic1ones necesarias para que 

tenga un buen desenvolVi•iento en el sistt!lla social donde vive. 

Ahora bien: 

"La llaaada adllinistracion cJent1fica 
es un intento por aplicar los 11!\todos 

de la ciencia a los probleau crecientemente 
complejos del control del trabajo en la empresas 
capitalistas en rápido creci•iento"34. 

LOS principios de la acbinistraciOn cientifica seglln 
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Taylor, son tres: 

Pri1er principio: "los gerentes ast11en ••. la carga de reunir 

todo el conocimento tradicional que en el pasado a siclo poseido 

por los obreros y luego de clasJflcarlo, tabular lo y red11clrlo a 

reglas, leyee y fOraulu ... "35. 

En este principio se ve la disociación del procesa de 

trabajo entre obreros y gerentes. 

sesundo principio: "toda posible trabajo cerebral debe ser 

removJdu del taller y concentrado en el departruaento de planeac16n 

o diseno ... "36. 

Aqul se observa la separación que hace Taylor entre 

trabajo intelectual (el trabajo de los gerentes dentro de la 

oficina) y el trabajo 1anual (la ejecución de lo planeado en la 

oficina llevado a cabo por los obreros en la empresa). 

Tercer Pl."JncJpJo: ..... cada trabajado~ se ha convertido en el 

aA8 experto en su propio oficio, que lo que es posible ser para 

cualquier persona en la gerencJa ... "37. 

La especiallzaciOn es el elemento lás claro en este 

principio, pues a pesar de que el trabajo es planeado, dlsenaclo en 

la gerencia, el obrero sabe bien como desarrollarlo. 

Dichos principios, alln cuando fueron creados especlficamente 

para el proceso productivo de las eapresas, fueron retomados 

paralelaHnte por la escuela con el objeto de "lograr" un mejor 

desarrollo tecnológico. Bn la sociedad industrial " ... se procura 

definir el lugar para un individuo en la producci6n"38. 
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conjuntamente (o sea a fines del siglo XIX y p1·incipios del 

siglo XX), la psicologla "cientifica" desarrolla los llamados 

test de lnteligencia39 posibilitando "conociMiento clentlfico y 

objetivo de las caráctertstlcas de un individuo"40. 

Los test per.i tleron 11edlr las conductas aprendidas por el 

sujeto en el a!ateiaa educativo, a trav~s de un proceso 

llAs "cienUfico"¡ por otra parte, posibilitaron el desarrollo 

de •ecanis•os de control tanto en la producción como en la 

conducta del individuo, 

Los test as1 se conv1rt1eron en el instrumento priaordial 

para evaluar los contenidos adquiridos a través del curJ:"iculo en 

la escuela. 

La teorta curricular art.iculO los contenidos educativos de 

tal manera que se cubrieron las exigencias del sistema productivo. 

Has tarde, en: 

"la Segunda Guerra Mundial, las escuelas 
p\lbltcas progresaron muy r.1ipJdaaente, 
desarrollando progrMas inaccesibles, 
viendose a menudo afectadas por el rnlmero 
de 1~cr1pc1ones sieapre en al.lllento, por 
la asistencia masiva y la escasez de educadores, 
edificios y recursos, como para cuiUpltr una 

tarea adecuada en cuanto a la evolucJOn del 
currlculo"41. 

Es decJr, la escuela a través del currlculo desde fines 

del sJglo XIX, fue el ~edio para cubrir las exigencias del 

sJstema productivo, tal situación pr:ovocó una expansión 

desigual de la escuela. Por una parte la poblaciOn estudiantil 
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auaentaba, por la otra los recursos 11aterlales y h1J11anos para 

cubrir esa demanda no creclan al •ismo ritmo, por lo que no era 

posible adecuar la evolución del currlculo. 

Bl desarrollo de la ciencia y con ello los cublos 

tecnológicos y culturales que se iban gene1·ando en todo el 11tu11do 

requerlan ca.bioa en la estructura curricular, no bastaba ya 

CUlplir con el sistet1a productivo, ee requerlan conoci•lentos para 

cubrir otras áreas "°"º la cientlfica y la tecnológica. 

81 lanza11iento del Sputnlk por los soviéticos al espacio, fue 

el eleeento decisivo que hizo posible el replanteamiento del 

currtculo escolar en los F.stados Unidos. El enfoque que surgió 

esta representado por autores como Tayler y Taba entre otros. Los 

suptiestos que fundamentaron esta corriente (cOllo ya se 

dUo anterJot'Tlente) san: el pragrgat.is1110, funcionalismo, 

conductie.o y la adllllnlstrac!On clent!flca. 

Por tma parte, Tayler42 en su modelo para la elaborac!On de 

programas, plantea prJ11ero la necesidad de tomar en cuenta a 

especialistas, la sociedad y al1.mnos para cL·ear objetivos de 

aprendizaje, Una vez planteados los objetivos deben pasar por dos 

filtros (o sea seleccionarse): filtro de ftlmrnfta y filtro de 

psicologia, para llegar as! a los objetivos definitivos. La 

selección y organizaciOn de actividades de aprendizaje debe 

basarse en los objetivos definidos anterior11ente. FJnal•ente se 

encuentra la evaluación de experiencias. 

Para Taba la elaborac!On del curr!culo se functa.entaba en dos 
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extreaos; en un extremo se encuentra la selecciOn y organización 

del contenido para lograr los objetivos, y en el otro e><tremo la 

naturaleza y ot·ganizaci6n de las experiencias de aprendizaje')., 

Bs por esto que Taba propone una metodolog1a para la 

elaboración del currlculo (y programas espec1f leos) la cual consta 

de siete pasos: 

1. Diagnóstico de necesidades. 

2, Formulación de objellvos. 

3. Belcccón de contenidos. 

4. organización del contenido. 

5. selección de actividades de aprendizaje. 

6. Organización de actividades de aprendizaje. 

7. DetCL'1tl1nac10n de lo que se va a evaluar y de las 

maneras y medios para hacerlo 44, 

Ambos autores toman en consideración a la sociedad (sociedad 

que está en estrecha y constante relación con la 1nstituc10n 

educativa) para la elabo•·aci6n del curr1culo, es decir, aunque la 

sociedad, la escuela y el curr lculo s lempre se han relacionado no 

se habla planteado esta relación de manera explicita. 

Va en los planteamientos curriculares de Tayler y Taba se 

habla de la importancia de la sociedad estructurada y los alumnos 

como individuos que son parte de esa estructura en ese sentido los 

contenidos, objetivos y actividades de aprendizaje en las escuelas 

son la gula para ubicar a cada individuo dentro de la eociedad'6. 
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Bl desarrollo de esta Teor1a curricular se dio en Estados 

Unidos. Posteriormente en la década de los setentas, ésta influyo 

en el oaabio curricular quo se dio en Héxico y se •anifestO 

en la ll•ada "Tecnologla E<Jucativa" la cual favorecla (y 

conl.1nua favoreciendo) aspectos insLrumentalcs, cuantiLdtivos 

y experimentales del currlculo, 

Las bases teOricas que sustentan a la Tecnologla Educativa se 

fund.allentan en las corrient.es educativas producto de la evolución 

c1ent1fica •enctonadae anteior•ente y las cuales para el caso 

mexicano son: 

a) Filosofla Educativa de corte Prag•atlsta la cual se 

expresa en 1nstr1.11entos neutrales" (apoyados por la ciencia) 

utilizadas por loe individuos dentro del salón de clases para 

obtener asl, un "mejor aprendizaje"; como ejemplo de ello se 

encuentran los textos progruadoe, t~cnicas didAct1ca, en 

slntesJs, instrtmentos eficaces e Jnovadores frente a las 

actividades de aprendizaje vigentes. 

b) soc!ologla de la eclucacJOn funcJonallsta: aqu1 se adjudica 

al profesor la responsabilidad de lograr en los altlllnos 

•odificaciones en la pautas de conducta, en el miseo sentido, el 

alumno es visto como un individuo manipulable a través de 

procedimientos "c1ent1ficos", es decir, W\a generación adulta (el 

111ae11tro) ejerce su acc16n (transmisJOn de conocimientos) sobre los 

que todavla no eat.an maduros (los aluanas). 

c) Peicologla cient!fica: esta postura percibe al 
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proceso enseftanza aprendizaje 00110 modificador y reforzador de 

conductas, a su vez, dichas conductas son medidas a travds de los 

test. 

d) Adll!n!straclón clent!f!ca, la cual traduce soo principios 

en la desvinculación de la teor!a y prActlca que se dan 

dentro de la escuela CllAs concreta.ente, en el aula) y que llás 

tarde •e concretizan en la división social y sexual del trabajo 

al lnter !or del s istet1a social. 

cabe aclarar que no es objeto de la presente. 

Investigación analizar los plante8Jllentos teóricos de la 

Tecnologla 6ducativa por ello sólo se mencionan sus 

carActer!stlcas llás generales. 

Bn la polltica educativa mexicana se Incorporó la 

Tecoologla 6ducat1va al slste11a educativo nacional de manera 

acr1t1ca, pues el 6stackt necesitaba un espacio de consenso y 

legltl•ldad social después de lo ocurrido en 1966 46. 

lll modelo curricular permitió atender la creciente expresión 

del sistema educativo nacional e Intervenir en la conformación de 

las Instituciones educativas a través de la formación técnico • 

racional, ésto para Uberar a las 1nst1tuo1ones educativas de 

"confUcto de orden Pol1tico"47. 

Sin e•bar&o, coaenzaron a percibirse def!cienc!aa ya que los 

aoclelos incorporados no eran acordes al contexto soctoeconOllico 

donde se estaban desarrollando, es decir, los •odelos curriculares 

se incorporaron tal y como se habla planteado para paises con un 
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alto grado de desarrollo capitalista donde la tecnologla y la 

ciencia estaban más avanzadas. Bn México la ciencia y la técnica 

no aostraban el aisao grado de desarrollo por lo que los modelos 

curr tct1lares resultaban Jnadecuados. 

Bn contrapoaJc16n a lo anterior, coaenzaron a surgir 

propuestas curriculares alternativas que representan una opción a 

las posturas asimétricas y estrictas. Como ejemplo se puede citar 

a la Teorla Critica de la Bscuela de Frankfort (Habermans y 

Adorno) la cual plantea el conflicto entre individuo y socl~dad. 

Be decir, "par un lado, el individuo se realiza en el momento en 

que se incorpora a la sociedad con los otros JncU.viduos; pero por 

otro lado ••• esa socJalizacJOn del individuo sólo se consigue" a 

través de la represión46. 

Otra corriente alternativa es la Teorla ReprodUcionista 

(Althmser, Bourd1eu, Passeron, CraascJ, etc.) que ha per111 tJdo 

entender la naturaleza polltlca de la ensenanza y su relación con 

la sociedad dollinante. La Teorla de la Resistencia, por su parte, 

trata de de.ostrar que los aecanJsaos de la reproduc16n social y 

cultural no son coapletos y siempre encuentran elesentos de 

oposición ya sean explicites o bien impllcitos. !.as teorias aqul 

aenoionadas no son las llnicas, existen otras, sin ellbargo, estas 

corrientes son las principales que se han ret011ado para elaborar 

las propuestas curriculares alternativas en Héxico. Dentro de este 

aovi•iento destacan autores c0110: Angel Diaz Barriga, Isabel 
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Galán, Dora B. Har1n, Roberto Follar!, Jesús Berruezo, Porfirio 

Harán, Hargarita Panza, Raquel Glazman, Harta de Ibarrola, etc. 

COncretaaente, Glazaan e Ibarrola presentan una concepciOn de 

lo que aer1a currlculo escolar la cual dice: 

"Por realidad cur1·icular se entenderá. el interJuego 
de elementos edllcativos y psicológicos, y de sectores 
sociales y pol1ticos variados y coaplejoa, aunque 
no necesariuente estructurados, de acceso al 
conocimiento que esUn leg1t1•ados por su existeooia 
mls•a. La realidad curricular se da porque 
coinciden en espacios y tie11pos especificos, 
profesores y al1.111nos con distintas inserciones 
sociales e historias personales y que tienen 
oonce¡x:.iones diversas sobre lo que es una 

profesJOn y·sabre las alternativas de acceso a ella.,. "49 

5sta definición es Jcportante en tanto se plantea la relación 

indlsociable entre la educación, los aspectos psicológicos de los 

sujetos, el ámbito social donde el sujeto tiene un papel activo 

pues es ahl donde se desarrolla la poll ti ca que perD1ea las 

relaciones entre loe suJetos sociales. Se manifiesta cOlllo cada 

sujeto (aeamacstro o alt•no) tiene experiencias diferentes a las 

de otro sujeto, sociales y personales. Asimismo todos estos 

elementos influyen en el a011ento en que el sujeto adquiere 

determinados conocimientos. 

A través del curriculo ee determinan y organizan loe contenidos 

que han de impartirse en la escuela, asl como los propósitos 

planteados, la •etodologia de ensenanza-aprendizaje y los criterios 

de evaluación dependiendo de la fonaciOn que se le quiera dar a 

loe al1.111nos. IU currlculo se construye mediante la prAct.ica 
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educativa. Articula tres foraas de man1festac16nso: currlculo 

for8al, currlculo vivido y cw·rlculo oculto. 

ll. DllftlllllDIACICll Y OROAlllZACIOll DB OOllCICIMIBNTOS: 

<!Jllt<m!> l'llMAL 

CO.o ya se plantel> (en el capitulo anterior), la escuela es 

una instituclOn centrada en la reproducc!On del saber Centre otras 

cosas), a su vez f!ste es producido por la c1encia51 la cual tiene 

un gran reconocla!ento y legitimación en la sociedad ya que le ha 

concedida al siste11a escolar poder social y poUtlco. 

81 curriculo foraal está. representado por el plan de 

estudias, entencliendolo coao: 

"el conjunto de estructuras académico-organizativas 
que facilitan y propician una forma espec1f!ca y 

leglti•a de acceso al conocimiento .. ,mediante 
éstas estructuras un grupo especifico de poder 

acadl!loico y politlco pone en pr~ctica su 
concepción de los llaites históricos, pollticas, 
sociales, cientificoa y técnicos de un conociaiento 
de las foraas de act¡uirlo"52. 

" ... 61 diseno curricular i•plica formas de 
apropiación, trarwaisión, producción y organización 
de conocimientos. El hecho de que haya una 
organizaciOn del conoci11iento, implica Wl 
poder que parece extenderse a di versas Ambi tos 
de la i!Wtltución, Un disef\o curricular, 
!aplica tOtlar decisiones sabre relaciones 
politicas al interior de la i!WUtución, .•• 

sobre for•as de interpretar la realidad, 
con lo cual puede llegar a oponerse, en 
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diversas for11as a poderes e intereses 
establecidos, , • "53, 

Ba decir, los contenidos y conocJmientos están organJzadoe de 

tal •anera que responden a Uneaaientos poli ticos que per11i ten 

reproducir y aantener el orden establecido en el sistema social. 

Sin embargo, en alglln •a.ento también llegan a darse 

•odif!caciones en esa organización dentro de la escuela, llevando 

a la creaci6n de espacios de resistencia entre un eisteina social 

que incluso establece actitudes y apt.1 tudes dependiendo del sexo 

gendr 1co54 al cual pertenecen hombres o mujeres. 

As1111ts110, 11 la6 diferencias en los procesos de pensa11Jento y 

lae diferencias en la percepción de los acontecimientos que se 

producen llevan a diferencias en el almacenamiento de 

conocJaJentos que posee cada sociedad .. 55. 

6s decir, la escuela y el curr1culo son instrlaentos 

esenciales para legit111ar el conocimiento y asl lograr un "control 

social que asegure el mantenimiento del sistema social.,. "'56. cada 

sociedad tiene su forma de organizar y transmitir los contenidos y 

conocimientos, dependiendo, principalmente de la situación 

socloeconótlica y pollt1ca. 

Carácterlsticamente, el currlculo se encuentra "dividido en 

•aterias, disciplinas, facultades o estudios concebido bajo la 

forma de áreas integradas, especificas para grupo de cierta edad. 

sexo o capacJdad .. , ••57 

Bxieten en la sociedad cinco factores que justifican una 

estructura curricular: 
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1. Definición de conociaientos, habilidades y valoree. 

2. Bvaluaci6n del currlculo seg~n Areas de i11portancia. 

3, Principios para la dlstribuci6n del conocimiento. 

4 . Ident l dad de r.rupos. 

s. Legitialdad de tales grupoe58. 

MJ•J11110, •encJona Eggleston dos tJpos de curr1culo: uno de 

"i.tatUI" elevado y otro "para las masas". Es decir, el "currlculo 

de "~ elevado" es un programa accesible a un grupo limitado 

de alU11nos, su tnteres es el poder, la conservac lón y la 

legitimidad, 

61 "curriculo para las masas", por su parte, busca 

básicamente, el aprendizaje de ml!teros y letras provJsJOn de 

habilidades mtnlmas y la tnternalizaciOn de valores que peralten 

lograr consenso social. La diferencia bá.s!ca entre los currlculos 

es de distr1buct6n de conocJmientos y contenidos dependiendo de 

la clase social a la cual eetA dirigido y no del proceso que en 

general se tiene dentro de la escuela, en el momento de 

implementar y llevar a cabo un currlculo. 

Aunado a esto (seglln Esgleston) taabi~n se encuentra la 

11bicaci611 de áreas de conocJm1ento de tal manera CJllC las Cf~ncfas 

SOC1ales, manuaUdades, artes y economía dooéstica son ubicarlas en 

un bajo lU.Atllli y las Ciencias Nat.urales y tecnologla en un nivel 

alto. 

"Al currlculo le interesaba la presc111.acl6n del conoclm1ento .... 

y comprende una pauta JN1tru11ental y expresiva, de experiencias de 
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aprendizaje destinadas a per.itir que los al .. nos puedan recibir 

ese conocJraiento dentro de la escuela"59. Sin e•bargo, la 

realidad incluye llAs de lo que expresa en las declaraciones 

curriculares "formales". La práctica en el aula y las ideas 

Jmpllcitas son una respUesta para lograr la supervivencia en el 

sistema. 

En stntesis, el curr1culo for•al, ta.bién llamado plan de 

estUdios es el plantea"1ento expllcito de los conocimientos 

leglti•os que se pretenden ensenar a los sujetos a través del 

sistema educativo. ·Sin embargo, estos planteamientos se encuentt~an 

per•eados por las condiciones soc.1oecon611!cas y pollttcas de la 

sociedart; aunado a ésto, la manera en que son llevados a la 

práctica taabién se eoouentra definida por la clase social, raza y 

sexo de los sujetos involucrados. De esto da cuenta el currJculo 

vivido el cual a continuaciOn se explica. 

C. RSALIDAD BSOO!.'Jll CllRRICULO VIVIDO. 

Dentro de la reaUdad escolar caben los co11portamientos de 

maestros, alumnos e incluso de las autoridades; en otras palabras, 

co111p0rtar11entos de los sujetos involucrados en la escuela, en un 
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sistHa dcrosocial que posterior•ente será reflejado en el 

sistema social. 

Bl cmportaalento de los aujetos 1rwersos en la escuela se 

rel<J.cfona con los procesos de soctalfzac16n60 vividos y con los 

conoci•ientos adquiridos en el espacio escolar. 

CO.o curr1culo vJvJdo se entiende "la puesta en •archa en la 

cotidianeidad ~ativa del plan de estudio•, con todas las 

instancias que intervienen. como son la adli1n1strat1va, docente, 

escolar, institucional, etc61. 

concretamente tanto maestros como alt11nos son objeto de 

socia11zac10n en la institucJOn educativa. Ambos atrav!e~an por 

procesos que per11ean su cat1d1ane1dad. 

Por una parte, el maestro es socializado "11.ediallte las 

opciones, sugerencias presiones y consejos diarios que le 

presentan sus colegas, as! como las reacciones de los padres 

altanos"62. 

6B decir, cada escuela tiene sus propias pautas,nor11as y 

concepcJones dependiendo de las autorJdadcs a los cuales se ape&an 

docentes y al .. nos (taabién padres ele familia). 

Paralelamente. a los alumnos se les van formando rasgos que 

contr ibllyen a lograr la adaptación de los alumnos primero a la 

vida escolar y despu!s a la sociedad. 

Entre los rasgos que se van for11ando en la escuela destacan 

el aprender a vivir en grupo, el evaluar la actividad del alumno y 
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establecer la diferencia entre débiles y fuertes (aptos y no 

aptos)63, 

cada rasgo se lleva a cabo aedlante varias activJdades que le 

van dando una foraaclón especifica a cada ali.ano y más tarde le 

perm 1 tirán entrar en los parámetros que la sociedad marca. 

Bntre las actividades que van foraando a los almnos destacan 

la selectividad y agrupación escolar, es decJr, Indirectamente la 

escuela lleva a cabo una clasif icaclón socJal pues va colocando a 

los ali.nos en deter•inada escuela, por ejeaplo de turno matutino 

o vespertino seglln 'SU clase social. También al interior del aula 

los profesores ejercen preferencias entre los alU1nos según su 

clase social, raza y sexo. 

Con respecto a la evaluación de actividades dentro del salón 

de clases se marcan tiempos para realizar determinadas actividades 

y esto permite tener eleaentoe para evaluar a los alumnos, del 

mismo modo, los tiempos escolares "preparan para un sistema 

econ6aico en que el horarioº64 es fundaraental. 

Bn el mismo sentido, a través de la coaunicación se establece 

la diferencJa entre débJles y fuertes (aptos y ne aptos), aqu1 la 

partioJpaoión dentro del salón de clases juega un papel muy 

importante pues influye en términos de quJ~nes y de qué manera 

interactuan los aujetos. 

Concretamente, la vida cotJdJana en la escuela y salón de 

clases (currlculo vivido) da una fonaación especifica que permitir 

a los sujetos entrar en los parámetros que la sociedad marca; sin 
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eabargo, aá.s de las veces los paráaetros no son expl1c1tos sino 

que de aanera oculta se van internalizando <ensenando> a los 

individuos, y es este el llaaado curriculo oculto del cual a 

cont1nuact6n SP. tu\blará.. 

D, ID~LOGIA IHPLICI'l'AI aJRRIQJLO OCULTO, 

Bl curriculo oculto es una foraa má.s de relacionar el papel 

de la escuela al interior de la sociedad, pues Por medio de él se 

van a reproducir los valorea, actitudes, aptitudes e 1deolog1as 

diferentes dependiendo de la clase social, raza y sexo a la que 

pertenece cada sujeto. 

Bl curriculo oculto es tabién un proceso enaenanza 

aprendizaje no e><Pllcito distinto al curriculo fomal: por el 

cQOtrario, aqu1 los aensajes son de aanera 1mpl1c1ta: el ahumo 

aprende "CIÓllO responder al contenido de conoci•ientos o noI'lllas en 

forma aceptable"65 tanto para loe padres como para los maestros, 

al sistema de cnsenanza y al sistema soctal. 

Bl altano aprende el currlculo oculto cuando observa y define las 

pautas de conducta que el prOfesor indica. ll><isten por lo meoos 

siete ollservaciones que se hacen al currlculo oculto y que se 

manifiestan en las actitudes aprendidall por los alumnos: 

1. Aprender a negar los deseos personales . 
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2. Aprender a utiUzar o perder el tiempo. 

3. Aprender a aceptar las evaluaciones de los demás. 

4. Aprender a cot1pet1r para agraciar a los docentes. 

5. Aprender a vtvJr en una sociedad jerárquica. 

6, Aprender a controlar la velocidad con que se enseña el 

curr1culo fonial. 

7. Aprender a captar significados a trav~s de 

abreviaturas o códigos de lenguaje66. 

Existen otros elementos que per111ten carácterizar al 

currlculo oculto como eon: su aspecto pol 1 t!co, rutinario y 

ps1col6g1co. Rl carácter polltico se ntan1fiesta en las relaciones 

de poder que se establecen dentro del salón de clases e incluso 

dentro de la escuela, particularmente •ediante negociaciones, 

alianzas, J11posiciones o uso de fuerza legal, etc. Lo rutinario 

se refleja en la vida cotidiana de la escuela y en la reducción de 

ésta a un sitio exclusivo ele la ensenanza aprendizaje: 

estructuración del tJempo, sitio de encuentro con amigos o 

enerdgos, lugar de aburr.i•iento o domle se va a trabajar. Por 

1llt1•0, lo psicolOgJco puede observarse a travtis de las formas que 

adopta el sujeto educativo como s1ntes1s de su relacJón objetiva y 

subjetiva con los otros sujetos, en este lllt1mo elemento se 

considera lo afectivo y cognoscJtlvo. 

Bl grado en que se aprende el curr1culo oculto permite llevar 

a la clas1f1cac16n o t1pif1cac16n de los alumnos en la escuela. 

Esta se da de dos foraas: COiia "buen aluamo" o coao "alumno 
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negativo". Bl bllen alt111no se caracteriza por ••mostrarse 

interesado. entusiasta, alerta, amable, respetuoso y con deseos de 

agradar al •aestro"67. Por el contrario, el alU11no negativo se 

encuentra receptivo a los requerimientos del aaeetro, y 

(principalmente) de la escuela. 

sin embargo, estas t1pif1cac1ones no se limitan al espacio 

escolar, pcr el contrario la clasificación asignada dentro del 

salOn de clases posterJor•ente va a tener influencia en la. 

conducta o el rendimiento escolar de los alumnos. 

Existen 1nvest1gacJones60 que manifiestan: "que al clasificar 

a los atwunos las tipificaciones tienden a quedar fijas y 

conllevan a tratamientos diferenciales por parte de los maestros, 

afectando as! las oportunidades de logro o éxito de ciertos 

alU111.nos"69, 

Dentro de estas tipiflcacJones entran las de carácter 

clasista, racista y sexista que permanecen ocultas y no se 

reconocen como tal, debido al carácter "cient1fico" y "neutral .. 

del currlculo escolar. 

B. IHPLICACiotll!S DBL aJRRICIJLO BN LA DIVISiotl GENBRICA DI! 

PROFBSIOllBS Y OFICIOS 

Ho111bres y aujeres son presionados desde la nH1ez. para que 

asuman roles gen~rlcos de conducta dependiendo de su sexo 

blolOglco. dichas presiones son ejercidas básicamente por los 

padres, maestros, la publicidad y en general por el mundo social 
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que les rodea. Has concretamente. en la escuela a travds del 

currlculo vivido. los 11aestros difieren sus comportamientos 

dependiendo de la clase social. raza y sexo de los alllflnos, es 

ñectr, tareas que se lee asignan y que, en el mayor de lar; casos, 

están peraeados por dichos elementos. Para el caso concreto de 

ésta investieaciOn se centrara. la atención en la diferencia sexual 

que se refuerza en 18 escuela por medio del currlculo escolar y 

que contribuye (en algunos casos) a la división genérica de 

profesiones y oftct~. 

61 sistema de ensertanza mixto se caracteriza por el 

predominio de su carácter androcdntrJco <patriarcal) que encubre 

el trato diferencial entre hombres y 11uJeres. Asl, en el ámbito 

escolar se da una convivencia y un curriculo formal coanln 

ocultandose el sexismo. es decir, la tipiftcacJOn de los alumnos 

depende del género al cual pertenecen, por eJempJos, en Ja escuela 

elemental (priraar!a) "tanto maestros coiao maestras pref1eren 

al,.nos pasivos, dóclles, tranc¡ullos y obedientes, a los alumnos 

indepencUentea, llenos de seguridad y act1vos"70 en la primera 

def1nicJOn nás de las veces se encuentran las ninas y en la 

segunda los ninos esto se traduce en prácticas, conduelas y 

valores diferenciados: para los sexos, 

81 curr1culo escolar en sus diversas manifestaciones lleva a 

que hoabres y mujeres elijan una profesión u of1c1o, muchas veces 

en functOn del sexo gendrico y no de los deseos. actitudes o 

aptitudes que tienen. 



Por ejeaplo, en el •aterial didáctico que se utiliza en las 

escuelas presenta imágenes típicas para ambos sexos. es decJr, el 

papel •asculino está representado por tareas que guardan relación 

.,con trabajos profesionales, el mundo polltico, social y 

cultural"71; por el contrario el papel de la •uJer esta 

representado por trabajos en el hogar, el cuidado de los hijos y 

enfcrinos, o también papelee como el de maestra, enCeraera, 

secretaria, etc. Dichos roles han sJdo creados al interior de la 

sociedad patriarcal capitalista y que en el sistema de eneenanza 

se refuerza y reproduce a través del curr1culo para mantener el 

aodelo que la sociedad quiere. 

Asimismo, existen valores, ideas. costrumbres sexistas, como 

por ejemplo la ubicación del trabajo 11asculino en la esfera 

ptlblica, es decir, en trabajo remunerado y, en el otro extremo 

ubicar el trabajo femenino en la esfera privada, es decir, en 

trabajo no remunerado que el currJculo asume como "normales•· o 

"naturales" y que van !ntroyectando en los alt.mnos estereotipos 

acerca del carácter sexual de las profesiones. 

En el siguiente capitulo se profundizará llAs en la temática. 

En el presente capitulo se pretendió conceptual1zar el 

término curriculo, realizando una revisiOn histOrica con el 

propOsito de evidenciar dOnde, por qué, cOmo y cuando surgiO dicho 

concepto. 

Taabién se revisaron las diferentes manifestacJones del 

currlculo como son: 
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~currlculo formal, representado por el plan de estudios que 

estructura los li•ites históricos, pol1t1cos, sociales, 

cientlficos y técnicos de un conocl•iento, 

.. eurrlculo vivido, o sea, los sucesos de la cotidianeidad 

educativa del plan de estUdios incluyendo a todos los sujetos e 

instancias que intervienen en dicha cotidianeldad. 

·CUrr1culo oculto, es decir, proceso ensel'\anza aprendizaje 

donde los aenaaJes son i•pllcitos para los sujetos inmersos en t!l. 

Finalmente, se pretendió ubicar las implicaciones del 

currlculo escolar en la diferenciación genérica que se lleva a 

cabo en la institución escolar y que mas tarde propicia la 

división genérica de profesiones y oficios. 
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CAPITULO III 

OIVISIOll GllMBlllCA DB PROFBSIOll6S '( OFICIOS 

OBJBTIVO• Bvidenclar los factores que propician la divislOn 

gendrica de profesiones y oficios, a través de la revisiOn de 

conceptos (género, sociaUzaciOn, sociedad patriarcal capitalista, 

oficio y profe810n) que penlitan una aejor eot1prenslOn de ~stas 

COlllO influencia en los individuos en la elecciOn de las 

actividades que van a dss.,.penar en el sisteaa productivo y social 

y algunas de las consecuencias socioeconótllcas que propician. 

Para evidenciar lOll factores que propician la divisiOn 

genérica es necesario, antes 1 ubicar cinco conceptos: gi!nero, el 

cual es asignado en el •011ento del nactmiento a partir del sexo 

biolOgico que presenta el cuerpo y a<1eaas es una construcciOn 

psicosocial y cultural de la sociedad donde esta viviendo. La 

socialización (segundo concepto) COllO es la transaisiOn de ideas, 

valoree, conductas y actitudes que ejercen las personas sobre un 

individuo, priMro en la faillia y después en otras instituciones 

como la escuela. Bl tercer concepto es el de sociedad patriarcal 

capitalista, la cual organiza al sisteaa sexo-gtinero de aanera 
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jerairquica para lograr el control PoU.tico en el sistema 

económico. 

Oficios y profesiones son conceptos que se ubican en el 

Sistema Educativo Nacional. concretamente la Educación Media 

Terainal es el nivel educativo que da a sus egresados la 

posib1lldad de ingresar rapidamente al sector productivo en lo que 

se de.-ina oficios o tdcnicos. Por su parte la educación superior 

genera profesionJstas, 

Despu.is de la revisión de estos conceptos. se intenta 

evidenciar los factores que propician la división genérica 

revisando la sociaUzaci6n que se da a los sujetos desde el 

•0111ento del nacimiento y durante los primeros anos de Vida que 

transcurren con la familia; el contacto y peraancncJa con las 

instituciones educativas: preescolar, prJmeria y secundaria. F..stos 

elet1entos en conjunto (siste•a sexo-género, socialización, 

sociedad patriarcal capitalista) en apoyo con datos estadist!cos 

permitirán constatar el pred0111n1o de tal división; pcr lllt!rao se 

indicarán algunas consecuencias socioecon6m1cas. 
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A. COllCBPTOS BASIOOll 

1. GllllBRO 

Desde el momento del nacl•lento, todo sujeto es tipificado 

cOllo •asculino o femenino se&\ln el sexo biolOgJco que presenta su 

cuerpo. Bl sexo biológico proporciona a los sujetas una 1dent.1dad 

sexual y a su vez, ésta va a permitir la Identidad del género. 

Bl género es una categorla creada por el sistema social que 

lleva al sujeto a asl•llar ciertas conductas y actitudes que lo 

harAin identificarse con personas del m1sao sexo. 

La categorJa analitJca de género se refJcre a un proceso 

histórico de construccJOn social. a trav~s de mult1ples relaciones 

•ediadas por la clase, etnia o raza, y por lo tanto diferenciado 

de la extrapolaciOn blologlclsta basada en el sexo bloJOgtco que 

se ha aplicado sobre la naturaleza de la mujer. 

COio dice Harta Laaas72 ya no se puede aceptar que las 

mujeres sean "por naturaleza•' (o sea por función de su sexo) lo 

que la cultura designa coao ''feecnina": pasivas, vulnerables, 

etc., se tione que reconocer que las caracter1st1cas lluadas 

"femeninas" (valores, deseos, comportamientos) se aswon medJanle 

un complejo proceso individual y social, el proceso de adqu1s1c10n 

de gdnero. 

La dJcotOllia aascuUno-fementno, con sus variantes culturales 

establece estereotipos, las llás de las veces rlgldos que 

condicionan los roles, ll•i tanda las potencialidades hl.lllanas al 

potenciar o reprJ11ir los comportamientos seglln sJ son adecuados al 
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género. As1 pues, es la existencia de distinciones soc1alaente 

aceptadas entre hombres y mujeres lo que da fuerza y coherencia a 

la identidad de género. 

Bl considerar la categorla de género es Jmportante en tanto 

pone de manifiesto la cuestion sobre la subordinación femenina, 

as! como permite visualizar cuestiones de organización social, 

económica y polltlca, A su vez la categorla género permite 

delimitar con mayor claridad y presición cómo la diferencia cnlre 

sexos cobra Ja dimensión de desigualdad. 

La anttopólogá Gayle Rubln73 es una de las pr1111cras en 

considerar que el intento por comprender y desdeMar la 

construcción del género en su contexto social y cultural eG una 

tar~a fundamental, as! rlismo, senala la necesidad de desdenar la 

parte de la vida social que es el lugar de la opreG!ón de las 

mujeres, de las 11inorlas sexuales y de ciertos aspectos de la 

personalidad humana, ella nombra a este lugar "el Bislcma scxo

c.dnero" y lo define co1110 el conjunto de arreglos por los cuales 

una sociedad transforma la sexualJdad biológica en productos de la 

act t vtdacl hu111ana con estos "productos" culturales son satisfechas 

las necesidades sexuales. cada sociedad posee un sistema scxo

género diferente. 

El sistema social busca perpetuar la división social del 

traba Jo que ubica al hombre en la esfera pública permi tléndole un 

desarrollo social e intelectual y a la mujer en el mayor de los 
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casos se le relega a la esfera privada o bien a trabajos 

secundarios donde se encuentran sutx>rdinados a los hombres. 

Las ideas que nutren al shoteaa sexo género se reproducen a 

través de varios canales como la familia, la institución escolar u 

otroa aedioa aastvos de coeun1caci6n (radio, t.v., revistas, 

etc. l. Para el caso de éste trabajo se centraril la atención en 

los pri•eros: f8111lia y escuela. La familia por ser la inslancia 

donde se lleva a cabo la socializaciOn pri1 .. ria y el trabajo 

pedagógico pri•ario; la escuela por ser una de las JnsU tuctoncrt 

donde se refuerza \a socialización primaria y se lleva a cabo la 

sociaUzaoiOn secundaria. 

lln otras palabras, el sistema sexo género ha perml tido 

f!lantener una estructura asi•titrica de poder, donde el góncro 

•ascuUno mas de las veces se encuentra en una posición dominante, 

y el género femenino se encuentra subordinado al. poder del oLro. 

2, ,SCJCIALIZACION 

coao ya se mencionó, cuando un sujeto nace se le asigna el 

gónero .. ascuUno o femenino dependiendo del sexo blolOgico que 

presenta. A partir de éste mo•ento {del nacJ11Jcnt.o) comienza un 

proceso donde el sujeto es lnducido a participar y a formar parte 

del grupo social en el conjunto de la sociedad. Uno de los 

prlaeros hechos que suceden en la soctalizacJOn es lo que se 

conoce como la 1nternalizact6n"/4 de valores, .ideas, acLJtudcs, 

etc. que le van a permitir "integrarse" a la sociedad. 
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Be decir, el JndJviduo cuando nace se encuentra en una 

sociedad estructurada, un 11ul"Klo objetivo, los datos que se 

encuentran cerca (padres, hermanos, t1os, en general la familia), 

van a •edtatJzar el •undo para él, esto mediante la trall6ftllslón de 

ideas, valores, conductas y act 1 tudcs que aswJ ra para poder 

Ingresar al s lste11a social. Esta sociallzación pri•ar ia o 

aprenclizaje pr1aar1o tiene una gran carga emocJonal, adqu1rJcndo 

una Identidad subjetlvaraente coherente y posible: este tipo de 

soc1aUzac10n permite crear una imagen de los roles y acLJLudes de 

otros JndJv.!duos. 

Ahora bien, la socialización secundarla comienza (Eeglln 

Berger y Luckman) cuando el JndJV.iduo se t·elac1ona con las 

Jnst.itucJones (escuela. 1glesJa. trabajo, etc.). en este caso Ja 

t".scueJa, es uno de los espacios ofJctales para llevar a cabo el 

segundo nivel de la soc1al1zao10n, en donde además de valores el 

individuo obtendrá conoci11entos ({1Je le permitiran un n1cjor acceso 

a la sociedad. 

SJ en la f11111lia, el ntno o nina observa el rol que cada 

integrante tiene, la forma diíerencJal de· trato para con los n1Mos 

o ntnas, al Jngresar al sisteaa de ensenanza preescolar se 

refuerzan dichas actitudes en la mayorla de los casos. Bl papel 

c¡uc hollbree y auJeres van a tener, estará sujeto a estercoliPCJs 

que de antemano se dieron en la familia y se refuerzan en la 

escuela. Dichos estereotipos agrupan car:acterlslJcas dJfr.rcnlea 

para cada sexo. 81 varon es el ºser fuerte, valiente, bravucón, 
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quien por ºnaturaleza" tiene la capacidad de ejercer el mando, la 

autoridad y el dollinio"7S. Por el contrario, la mujer es "buena, 

esposa, •adre, aaa de casa, es obediente, BlDDlsa, abnegada. 

Soporta la autoridad y el autoritarJsmo. su funcJón en la vJda es 

eerv ir a los deoás"76. 

Estas caracterlsticas estereotipadas proporcionan la pauta 

para fundaoentar oomo "natural" la dlvisiOn sexual del trabajo y 

propiciar la divie16n genérica de procesiones y oC1cios en la 

sociedad patriarcal capital fsta. 

La división generica se expresa COllO la parcializaci6n de 

conocimientos según se consideren soctoculturalmente para un sexo 

u otro, es decir, a ciertas áreas del conoc1m1enLo le son 

asignadas caracteristJcas que al mismo tiempo se prolongan para 

las ''caracter1sttcas naturales que presenta cada g~nero. Incluso 

en ocacionee las carrras profesionales o t~cnJcas que gozan de 

aenor prestigio social son consideradas íeacninas y las de mayor 

prestigio social y menor remuneración económica son las 

"masculJnas". Pero la selección que cada sujeto lleva a cabo se 

encuentra permeada según las exper Jencias que ha tenido del 

c11rrk11lo vtvldo y oculto. 

3. 80CI8DAD PATRIARCAL CAPITALISTA 

Bl g~nero asignado en el oomento del nacimiento influirá en 

el tJpo se eocJalJzac16n, es decir, sJ es var6n se darán ciertos 
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valores, ideas o asignaran actitudes diferentes a los de las 

11ujeres; esto deb1do a que la sociaUzacJtm se encuentra permeada 

por lo que Z!lla B1aente1n Ha.a "sociedad patriarcal 

capitalista", la cual •e puede revisar a partir de dos de sus 

eleaentos fundaaentales: el patriarcado y el capitalismo, 

relacionados de tal manera que se puede observar el proceso 

integral existente entre ubos. 

Por lW\a parte, el patriarcado organiza al sistema sexo gE!nero 

de aanera jerárquica para lograr el control polltico77 mediante la 

familia nuclear donde el padre se encarga del trabajo en la esfera 

pllblica "proporcionando" dinero para los gastos de dicha familia, 

por su parte la mujer se encarga del trabajo en la casa y el 

cuidado de los hijos (más de las veces). esta situación ubica al 

hDlllbre en un nivel superior al de la mujer en una estructura 

Jerárquica de poder al ser el varon el que "proporciona los 

recursos para sostener a la fam111a". no toaandose en 

consideración que el papel de la mujer en el cuidado y 

reproducción de la !deologla con los hijos, la limpieza y cuidado 

de la ropa as1 co•o la trasformación de •aterJas primas 

(elaboración de alimentos) son funduentales para permitir que el 

capitalisao cont.lnue;a su vez &te como siste•a econ6a1co de clase 

que busca ganancias por medio del aodo de producción donde tambi<!n 

se generan relaciones de poder asia~tr teas, pero ahora no sólo 

entre sexos sino entre clases sociales refuerza y reproduce la 

idea patr !arcal de que el hoabre es el aás apropiado para 
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encargarse de los llodolr de producción en la esfera ptlbllca y la 

•ujer reproducir la fuerza de trabajo de dicho hollbres realizandc 

labores en el hogar. 

F.s decir, el patrf;wC'<ido por medio de la fa111lta va 

organizando y reproduciendo (biológica e ideol6g1ca.ente) una 

estructura asidtrica de poder pri•ero entre los sexos y después 

se va a traducir en el sistema social en relaciones de poder entre 

las clases, al mismo tieapo los modos de producción crean las 

condiciones necesarias para reproducir dicha estructura, 

De tal forma que aJabos propician y pr011ueven de •anera 

siaultanea la sociedad patriarcal capitalista. Dicha sociedad 

entre otras cosas, se encarga de mantener de la aejor foraa 

posible la división social y sexual del trabajo influyendo asi en 

las actividades, propósitos y posibllidades de las personas. Bata 

divisiOn conlleva de manera exi>11cita e impl1cita a lo que es, 

concretaaente, el problema central de é11ta 1nvest1gac16n: la 

divisiOn genllrica de profesiones y oficios, pues a través de la 

escuela y más concreta11ente por aedio del curriculo vivido y 

oculto se socializa a los nillos y ninas de tal forna que al 

momento de elegir una profes!On u oficio se guían por los 

estereotipos sexistas ubicando al hombre en la esfera pllblica en 

un nivel •._.,.,rior al de la •UJer y a esta en la esfera privada, 

subordt.- generalmente al var6n, presentados en los libros, 

11ater !al didictico, comporta.lento de •aestros y al19nos entre 

otros eleaent.os. 
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4, OPICIOS Y PlllrllI~ 

se han establecido tree conceptos que se interrelacionan: 

gllnero, sooializaci6n, y sociedad patriarcal capitalista, siendo 

este tllti•o el que amarra la relación existente entre los tres, 

p.¡es al ser él el que deteniina el tipo de sociaUzaciOn 

dependiendo del género aailfl8do. Ahora faltaria ubicar los 

niveles en el Siste11a de Bnseftanza fonial donde se sitllan los 

oficios y profesiones y aal puar al analista de la d1v1s16n 

genérica de estos, 

La educación •ed!a superior tiene "°"º requisito la 

secundar !a y es anter 1or a los estudios auper lores, o bien, asUllle 

el carácter de estudios terainales. Es decir, el nivel •edio 

superior puede tener el car&cter de bivalente, propedéutico o 

teniinal (para el caso del Sistema Educativo llac!onal). Bl nllcleo 

bivalente: "engloba a las 1nstituo1onee de Bducac!On Media 

SUper!or que conjuntan en sus planes de estudio el carácter 

propedutico y teni1nal"78. lln el nllcleo propedeutico: se 

encuentran "lu 1netttuoiones de 6ducaci6n Hedia SUperior cuyo 

propOeito se orienta hacia la foniaciOn de ind!vtcluoa con la 

finalidad de su incorporación a estudios superiorcs"79. llllcleo 

teniinal "engloba a las instituciones de BduoaciOn Media Superior 

euros l!Studios ofrecen preparac10n para el trabajo en un nivel que 

peni1ta la integración i!11fldiata del egresado al sector 

productivo, otorpndole un titulo de profesional tecnicoeo, 
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La Educación Hedia SUperior con carActer tenoinal, oerá la 

que se considerad para esta 1nveat1gac1ón en tanto es el nivel de 

ucolaridad que concentra a casi el BOJ de las •u1eres y tan sólo 

al 20ll de los hombresS! (seglln XI Censo General de Poblac10n y 

vivienda 1990) dicho nivel permite un rApido acceso al mercado de 

trabajo, por tanto !•plica una 11&nor 1nvera1ón en la educación de 

las h1Jaa por parte de la f•111a, laa cualea "ús tarde se 

casarAn" y "no tendrAn necesidad de trabajar", o si lo hacen su 

salario •uchas veces es visto como una ayuda secundarla a los 

gastos de la familia; ademas, el nivel que se adjudica al 

desarrollo de estos estudios es de "oficio" o técnico, los cuales 

socJalaente están devaluados en tanto los egresados no tienen 

acceso a estudios superiores y el tipo de ensenanza que reciben 

tan sólo les permite un trabajo de ejecuc10n de habilidades 

•anuales (to!cnicas), regularaente no se requiere un trabajo 

intelectual o creativo, por tanto los puestos a los que acceden en 

el aercado de t.rabaJo se encuentran en el sector terciario, 

subordlnadso a otros puestos más altos y sin pos1b111dades de 

acceso a puestos de •ando y dirección. Desafortunada.ente loe 

datos fác1Utadoe por la secretaria de l!ducac!On P1lbl1ca no 

presentan noebre de la escuela, ni nosbre de carreras y población, 

sólo totalea por ciclo eacolar U!atrlcula de profesional •edia 

para el D.F.) 

Por otra parte, la educación e....,rior es el nivel de 

escolaridad que se !•parte después de la Bducación Hedia Superior 
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y es proporcionad• a trav~s de lae Instituciones de Bducación 

SUper1or !IBS). l!n general, la Edllcación Superior concentra un 

29.5" da •uJerea y un 70.4" de hombres82 a finales de la década d~ 

los eo•s. Ba decir, entre •ás ataenta el nivel de escolarJdad 

•enor es la part1c1paci0n de la •UJer y no sólo eso, sino que 

además tan sólo incursiona en areas del conocimiento que la 

acercan al dese.peno de funciones "naturales propias de su sexo", 

par ejemplo, enferaerta (atención y cuidados de enferma) o 

pedagogJa (cuJdado y educac.ton de nIMos) entre otras, en su 

concepción tradicional, 

Ahora bien, de •anera global, las profesiones y ofJcios son 

considerados "un fen611.eno sociocultural en el que interviene un 

conjunto de habilidades, tradiciones, costumbres y pt·áctJcas que 

dependen del contexto econóroJco social y cultural en el que surge 

y se desarrolla"83, Es decir, al estructurarse y desart·ollarse una 

profesión u ofic.io Jnterv.tenen muchos factores que deben tomarse 

en consJderac10n, por ejemplo: conten1do c1entlf1co o técnico, 

cultura, soc1edad y econom1a, el 11ercado de trabajo (oferta y 

demanda) entre otros, 

Sin embargo, existen diferencias fundamentales entre la 

educac16n tknica terainal y la educación superior, ya que en la 

primera lae personaa que egresan reclben t1 tul o de profes1onal 

•edfo, el cual solo penlte acceder a puestos de ejecución, 

atención a otrae personas, •anejo y traducción de tecnolog1a, s1n 

Mbarso la 1nvers16n en este tipa de educaciOn es •enor, pues 
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después de la educacJOn secundaria son dos o tres anos a!s dentro 

ele la educaciOn far.al y posterJor.ente se ingresa al mercado de 

trabajo, Por su parte, la educacJOn superior implJca mayor 

JnversJOn pues son despuo!s del nivel secundaria tres anos de 

educac16n propedeuttca y entre tres y seis af'los de estudJos 

superiores, por tanto es más tardado el ingreso al mercado de 

trabajo, sin etlbargo, los sujetos que llevan a cabo estudios 

superJores obtienen mayor 1Lt.iUJ1ii y prestigio social a diferencJa 

de los de la educación técnica, debido a la evaluación y 

sUbct:tJmacJón que se tlenc de este último nivel por el car.!cter 

que se le otorga de capacJtacJón para el trabajo84. Aunado a ésto 

se encuentra la crisis por lo que atraviesa nuestro pala donde 

existe un gran nllmero de desempleos y esta sJtuacJOn afecta 

prtnctpalmente a la población con acnor escolaridad debido a que 

el mercado de trabajo existe una sohreoferta de mano de obra "los 

empleadores prefieren contrtar a los egresados con estudios de 

saayor nivel para desempenar trabajos no ca1Jficados"B5, AsJmiscno 

se encuentra la preíerencJa por parte de los empleadores hacia el 

sexo mascul!no en tanto ex!sten menos problemas de asJst!r al 

trabajo, alln cuando estos fueran casados y con h11os, pues es la 

aujer la que regular.ente se ausenta del trabajo si alguno de 

estos se enfenara, 

Ahora bien, observando las estad1st1cas que se presentan más 

adelante en los niveles de menor escolaridad se ubica una mayor 

población fe11enina, caso concreto la educaciOn termJnal a fJnales 
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de la <Meada de los BO's a~ a casi el 80" de dicha población y 

en el caso de la eduoaci6n superior el dato se invierte 

concentrando a ús del 7°" de población •asculina. lista situación 

puede explicarse a partir de 1"8 ideas tradicionales que se tienen 

del trmbajo de la •ujer en la esfera p!lblica entre las que 

dMtaaan• la extensión del trabajo de la esfera privada en la 

polblica: el C01111iderar a la •Ujer llás propia para realizar tareas 

de atención, cuidado, a ninoa, ancianos, enferaos y de•~s 

personas: el co1111iderar los estudios c0110 espera para el 

aatri•on.lo y cuando la mujer ea casada ver su trabajo COllO ayuda 

para lOll gastos de la casa, no COllO el8118nto principal COllO el del 

varón e.as adelante se habla de éstas s.ltuac.lones). 

B. FACTORBS A <nll!IDllRAR QUB PROPICIAN U. DIVIBI<M GBllllRICA 

IS nor!ISIQIBS Y OFICIOS, 

l. ltac.l•iento y pr.IMrOil lltlOil de vida• •ocializao.16n 

priuria. 

COila ya se dijo anterior.ente, cuando un individuo nace, se 

le •isna un pnero, eete depende del sexo biológico que presenta 

en ese •omento. Dicho ~nero permeara los valores, actitudes y 

C011port•ientoe que se enserian a los suj etoe tanto en la fÍlllilia 

como en el reato de las instituciones presentes en el sistema 
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social. Toda esta g1111a de aspectoa que se reflejan en los 

sujetos, responde a estereotipos que definen lea caracteristicas 

de acuerdo al sexo gl!nero de cada individuo. 

Por ej .. plo, se dice que durante loo pr1•eros aeses de vida 

loo nif'los son llAs estiaulados flsicuente que las ninas, ésto 

ayucla a desarrollarlos flaicuente; por el contrario las nil'laB 

reciben llás estl•uloo verbales permitiendo as! el desarrollo de 

esta facultad, HAa tarde, a loo varones taabién se les incita a 

interesarse por los objetos que les rodean y a descubrir otros 

espacios. Sin eabargo, no hay que olvidar que la forma de 

socializar esta auy relacionada con la clase social de los sujetos 

y con el capital cultural (hábitus) de los padres; por tanto, no 

"" una generaUzaciOn, 

Todas estas actitudes dirigidas a los ninos se deben a las 

ideas preconcebidas y estereotipadas de lo que deber lan ser los 

hijos seglln el género. Bn nllllerooas fu!Uas los padres consideran 

a las hijas c0110 "cositas frag!les que deben manipularse con 

precauciOn, protegerse. •irarse, conducirse y Maree. De eSte 

•oda,, •• lu !•pulsan a la pasividad, a la ·dependencia y a la falta 

de confianza en •1 •1aaas"86. Por su parte los varone11 son ºseres 

fuertes que prefieren y necesitan ser activos y participar en 

juegoe violentOll"87. 

Loa 11ovJ•ientos del cuerpo, gestos, ataica, llanto, risa son 

casi ident!cos en loe dOll sexos, en 311bos caaos son agresivos para 

con los otros. llespul!s, loe n!llos distinguen loo sujetos de sexo 
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•asculino o femenino. Más tarde, cuando se reconoce coao hollbre o 

aujer (alrededor de los dieciocho IH!Se&l, la agresividad del niMo 

continuará siendo dirigida a los otros, y la nina dirigirá su 

ar.:rPi:;16n a st misma. F.n el mfsmo sentido, la superioridad y fuerza 

que se asigna a los varones provoca y nutre la ideas de que el 

sexo opuesto (fe11eninol es inferior y ~bil. 

La conciencia sobre el propio sexo la adquieren más o r1cnoo a 

los tres anos y se adquiere gradUal•ente, ea decir, en el sujeto 

se dan ciertos procesOll psicolOglcos que le van a peraiUr tener 

final9ente un "buen" desarrollo de su rol genérico en el sistema 

social. Bn este caso se toaará en consideraciOn el proceso rle 

iaitacionBB y de identif!caciOn89 para evidenciar cOmo se asllllen 

lee roles estereotipados de hoabres y aujeres. 

Bn cuanto a la iaitacion, puede decirse que el lenguaje es 

uno de los ejemplos llás claroa, se considera a éste ca110 un 

eleaento iaportante a la hora de llevar a acabo la socializaciOn, 

pues es por aedic del lenguaje que se transmite el hábitus90, es 

decir, valores, ideas e incluso expresiones especificas para cada 

clase, raza o sexo. AS1 la 1aitacion de cualquier otro 

comportamiento sigue en el •ismo sentido, es decir, un individuo 

i•ita a las personas que eatAn aás cerca (padres, hermanos, t1os, 

etc,) y taab1én a otras personas •enos cercanas, pero incluye en 

ello variaciones propias. 

Bn cuanto al proceso de identificación, se va dando poco a 

poco, cuando el sujeto se da cuenta que es individUo y esta 
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separado del otro, al aisao tit!llpo se une a el por un lazo eaotivo 

y llega al punto de querer ser Jgual. l!n otras palabras, ya 

cuando un individuo ae da cuenta de que esta separado de otro 

establece un vinculo sentiaental (conciente o inconcientt!llentel 

de tal suerte que pretende ser coao él. Para el caso de la 

diferenciación se><Ual, en un primer aoaento, el hombre y la aujer 

se identifica con la aadre, pero aas tarde en la .ayoria de los 

casos el var6n se identificara con el padre. Sin eabargo, si los 

papeles se llegaran a cruzar, es decir, que la n1na se 

identificará con el padre y el var6n con la madre el desempeno de 

au papel en el steteaa social no 11entrarla en la estructura 

preestablecida para cada género". Adeaas si la división de roles 

al interior de la faaiUa no fuera tan opuesta donde, en la aayor 

parte de los casos la aujer se encarga de atender todo lo 

concerniente al espacio oo..!11tico, cuidado de enfermos y educac16n 

de los nillosl y al var6n se le ubica en el trabajo fuera de la 

casa, la• diferencias en el aomento de llevar a cabo ciertas 

actividades o elegir estudios no serla tan r1gida. Esto porque las 

actividades o estudios en nuestra sociedad patriarcal se 

encuentran peraeadall por loa estereotipos sexistas. 

2. Bacol.ar1zac1on: ~colar, pr1ur1a y ucunduia. 

Posterior a esta soc1al1zac16n pr iaar la que se da en la 

faailia, continua lo que seria la soc1al1zac16n secundaria, es 

decir, la que se da fuera del espacio familiar y en ella se 
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incluyen a todas laa 1rwt1tuclonea que estructuran al slsteaa 

social, •in 69bar10. para el caso de esta investigaciOn tan sólo 

se t011aré en consideración a ma ele estas lnstltuclones: la 

esc11Pl~ n f;lf;t.P.ma de ensenaM8:91. 

PmlllllCOl.AR 

La pr1aera institución escolar a donde ingresan loe ninoe es 

preescolar y es ah1 donde conflraan la división de loe roles entre 

h011bres y mujeres ya que durante todo este periodo escolar se da 

una ausencia casi total de hoabres en el cuidado de estos, pues se 

considera coao única persona adecuada para ello a la mujer, por 

las caracterlsticas culturales que se le aaignan COf!IO su ºnatural" 

paciencia, abnegación, lxmdad, etc., y que por tanto, se le otorga 

una concHc16n de •aternidad por "instinto". Por el contrario, a 

los varones se lu crea un prejuicio en torno a su car.acter 

paternal pues se le niegan caracter1st1cas como paclencia, 

abnegación, etc, A1ln llAs, a esto se le agrega la valoración social 

que tiene la profesión en cuanto a que las personas que ingresan a 

las escuelas para realizar estudios de educador son en su aayoria 

o totalidad mujeres, por tanto, los ho11bres se ven excluidos por 

"teoor al ridlculo, al •ledo de ver puesta en duda la propia 

vlrllidad"92 y otras caracterlstlcas que nutren la masculinidad. 

A.ooada a la presencia casi exclusiva del sexo femenino en 

preescolar, se encuentra el trato diferencial que ~etas llevan a 

cabo entre varones y hmbru, es decir, al •omento de ingresar a 
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preescolar los ninos o niftas ya toaaron concieooia del propio se><o 

y al interior de la escuela formaran grupos del •is•o sexo, y las 

actividades y permisos estarán "li•itados" a su género, por 

ejemplo, el juego de pelota contra el de au!lecas. Incl1110 se 

dice que las •aestras "encuentran" diferencias 11arcadas entre los 

juegos que nitlos y nl!las prefieren. Por eje11plo, los pri•eros 

prefieren juegos creativos y activos o la conetrucclOn, entre 

otros; por el contrario las nlnas prefieren cosas llás tranquilas y 

pasivas cDtlo coser o cortar; o bien, cuando los n1nos y ninas 

llevan a cabo el manejo de plast1Una o realizan dibujos son 

diferentes las fJguras o iaágenes que representan, pues recurren a 

los esquemas que han estructurado en su pensamiento o a las 

experiencias que han tenido en la sociedad. Sin ellbargo, se ha 

encontrado que las mismas proíesoras sugieren juegos o imágenes, 

reproduciendO as1 la ideologla de la sociedad patriarcal que ya 

han internaUzado, por eje•plo, a los ninoe se les gula a 

identificarse con soldados, caballos, auta.Oviles, naves, guerra, 

etc., por el contrario a las ntnas se les •ugiere realizar en sus 

trabajos •anuales pollos, perros, ninos, casitas o articulas para 

t.4st&, entre otras cosas93. Bs aqul donde se ve claramente la 

di eferente partlcipaciOn del curr !culo escolar, es decir, el 

currlculo fomal dicta una educac!On igual para clases, razas y 

sexos, sin l!Wlbargo, en la realidad e9colar Ccurriculo vivido) se 

forman rasgos para lograr la adaptaciOn de los al1J111nos prl•ero a 

la vida escolar y después a la sociedad, Del •ismo modo, el 
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curriculo oculto, define los oe1111ajes úe ioplfoitoe en el proceso 

educati vo94. Bl arado en que se aprenden estos eleoentos 

i•Plicitos del curr1culo permiten tipificar a loe altanos ele 

dJferente manera por e1emplo sexo 111ascu1Jno y femenino, pero no 

sólo eso sino que opuestos entre el, uno superior al otro. 

PRIMARIA 

Pero toda esta gama de ele•entos no son exclusivos del nivel 

preescolar, sino que se aaplJa a todos los niveles del sistema de 

eneenanza, sin embargo, en uno se inicia (preescolar), en otro se 

mantiene sin lés caabios (primaria), en otro se refuerza 

(secundaria) y en otros es determinante (nivel oedlo terminal y 

superior). 

Si bien es cierto que el sistema de ensenanza a través del 

currlculo formal propicia el conococi•iento cientlflco y una 

cultura general a los allanas loe curriculos vivido y oculto 

permiten la continuación de los elelQentos lmpl1citos en el proceso 

ensenanza aprendizaje, 

De estos elementos l•Pl1c1tos ya se habló en el cap! tul o dos 

de este trabajo, Sin embargo, cabe recordar que todos estos 

eleoentos llevan a una tipificación del alumno que en algunos 

cuoos será positiva y en otros negativa para el desarrollo de su 

rol al interior de la sociedad, pues estas generalmente quedan 

fijas y conllevan a tratos diferentes perjudicando o favoreciendo 

el éxito de algunos sujetos seglln sea el caso, 
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Bn cuanto a la educaciOn priaaria se da el estableclaiento de 

las tipificaciones y el reforzMiento de los roles masculino y 

feeenino, bien por la división sexual del trabajo que se lleva a 

cabo dentro de la escuela, por el trato diferencial por parte ele 

profesores o por los libros de text.o y material dJdáctlco que, 

como ya se dUo, incluyen c011entar!oe, frases o i•Agenes donde el 

g4nerc f .. enino trabaja en la esfera privada realizando labores 

como lavado, planchado, elaboración de allaentoo, cuidado de los 

hijoe o enfen1oa, etc., o bien, trabajos en la esfera pública pero 

donde se encuentra. subordinada a otra persona (del sexo opuesto) 

profesoras, enfermeras, secretar las o encargadas de atender un 

negocio. Por su parte, al gdnero masculino se le asignan trabajos 

que conllevan "mayor respc)nsab111dad". 

SBCIJNDARIA 

Asl, desde el pr.1•er contacto con la tnst1tuc16n escalar y 

durante varios anos más los ntnos y nina& observan "pasivamente" 

la división se><Ual (y social) del trabajo. Posterioraente, ya en 

la ensenanza secundaria se concretiza lo que serla el porvenir, 

pues están los adolecentes a punto ele elegir Wl oficio o wia 

profesión seg~n los valores, ideas o tipificacionell sexistas a las 

que se les ha llevado desde el naciaiento hasta el moaento de 

elegir una fot'llación especifica es entonces cuando se considera al 

67 



nivel secundario coao "deter11inante para el porvenir de la joven, 

ya que es en esa fase donde alumnos y alt.11nas adquieren una 

fonoaclón profesional u optan por cursar estudios 

profesionales''95. 

61 currlculo formal. no establece diferencias en cuanto a la 

presentac!On de los conociaientos por razón de olas e, raza o sexo 

(al igual que en loe grados anteriores y posteriores). Sin 

embargo, cuando se observa el currlculo vivido y oculto, dentro de 

las escuelas secundarias existe un tronco común y diferentes 

opciones, estas llltimas marcan lo que serla la división genifrica 

de conocimientos en cuanto a que se limita la entrada de un sexo 

al área que se considera para otro, es decir, se refuerza la idea 

de que los géneros son opuestos y excluyentes%. Por eJe•plo, en 

loe talleres de corte y confección, cocina, bordados y tejidos, 

•ecanografla, etc., están Uaitados a las mujeres y los de 

electrónica, diblljo tticnico, electricidad, carpintería, etc., a 

los varones , 

Sin <!llbargo, en éste caso no debe olvidarse incluso las 

caracterlstlcas psicosociales de los sujetos que se encuentran 

recibiendo una for111ac16n en este nivel educativo, pues son 

adolescentes que buscan una Identidad "defini tlva", ésta, a partir 
de las experiencias que han tenido y de los estereotipos que han 

1nternal1zado en la faa1Ua y la institución educativa, o bien, de 

otros 1nd1v1duoa con los que bUsca tener una 1dentificac16n, 

llegar a ser COiia él (es un aodelo a seguir). Algunas veces son 
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los padrea. heraanos •avores o cualQUier pariente. pero taabiffn 

suelen ser profesores. Por tant.o. si '11 o la joven realizan lUl8 

elecct6n, est.a se encont.rará peraeada por el deseo de 

identificarse con ciertas personas que en ese amento son una. 

lníluencla para ~l. 

3, FORMA HANIFIBSTA DB LA DIVISIOll GBllBRICA DB OFICIOS: BL 

CASO DB LA IOOCACI<ll HBDIA SUPl!RIOR TllllHINAL. 

Hasta aqu1 se han presentado algunas de las var tables que 

influyen en los individuos para elegir una deteminada act.1vidad y 

que en el •ayor de los casos se eitua al interior del currlculo 

vivido y oculto coao: trato diferencial y t1pificaci0n por parte 

de profesores, •aterial didáctico, libros de texto, el 

co.port1111iento propio entre loo alumnos. Sin et1bargo, existen 

ot.ras variables que no pueden excluirse en el •<>11ento de revisar 

la divisiOn por sexos; algunas de ellas son el nivel econOmico, 

posiciOn social y nivel cult.ural de Jos padres que influyen en 

gran parte en el "aoceso a la educaciOn, el Upo de ensenanza y 

las condlci.,,_. de est.udio"97 para las Jovenes, 

otra idea que penea la posible elección de nivel y Upe de 

estudios por part.e de los Jovenes y que, por supuest.o, ya tiene la 

influencia de loa valores e ideas de la familia y •aest.ros es que 
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la educac!On per•1te a la 11ujcr 11esperar el •atrimonlo y co11pletar 

sus cualidades dG esposa"98 y por tanto que la escolar1zac10n 

recibida por parte del Sistema de l!nsellanza no es mlJy necesaria. 

Pnr ,., r.nntrAr1o, los varones si tienen la necesJdad de recibir 

una "11ejor educaciOn" pueo se le reserva a él el papel de "jefe de 

f8tl1lla" tan !•portante para la sociedad patriarcal99. 

Tanto estas Oltiaas variables cO.o lao que se ubican al 

interior del currlculo vivido y oculto se pueden constatar a 

travós de estadlstlcas que •uestran el nivel de escolaridad 

(cuadro 1) y el tipo de ocupaclOn a la que se dedican las mujeres 

en el sector econoalco (cuadros 2, 3 y 4). 

Bn el cuadro 1, se puede observar como el porcentaje de 

mujeres analfabetas (74.2ll\) es superior al de los hombres (25. 7$) 

para finales de la di.cada de los 80 • . Otros datos que caben 

destacar en este •omento son los de la educación media terminal y 

noAal: en el caso de la educ.aclOn media terminal, el porcentaje 

de mujeres que realiza este tipo de estudios es superior <cuadro 

1, 79.2%). 8Ble fenómeno se observa con más detalle en el cuadro 

5, donde se •uestran las c!Cras durante loe últimos 11 anos, 

slenclo superior el porcentaje de mujeres que llevan a cabo 

estudios en este nlvei,que tan solo les per11itirA ubicarse en el 

sector terciarlolOO de la econo111a, en comparación con los 

varones. l1UY parecido es el caso de la edUcaclOn nornal donde 

tambl~n se observa un no.ero mayor de género femenino (cuadro 1, 

78.9") sobre el género •ascullno (cuadro 1, 21%). 
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CUADRO 1 

NIVBL DE BSCOLARIDAD SBGUli Sl!XO 1990 

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD 

ANALFABETAS 
PRillARIA 
SBCUllDARIA 
BOOC. H. TERll. 
BOOC. PROP Y .. 
BOOC. NORMAL 
6llUC. SUPERIOR 

ABSOLUTOS 

ttallll!BS 11UJBRBS 

107. 466 
944,669 
791, 048 
71,463 

342, 579 
5, 732 

168, 292 

309,471 
1,122,371 

728, 932 
273,423 
262,450 

21,493 
70, 635 

PORCENTAJES 

IUIBRES HUJERBS 

25. 7ll 
45. 70ll 

52ll 
20. 70ll 
56,60% 

21ll 
70. 40" 

74,20ll 
54 .201' 
47.90" 
79.20\11 
43. 301' 
78. 901' 
29. 50" 

TOTAL 

416,937 
2, 067,040 
l, 519, 980 

344, 886 
605,029 

27. 225 
238, 927 

FUEllTE: INEGI, XI CENSO GENERAL OS POBLACION Y VIVIBNOA 
PARA EL DIS'l'llITO FBDERAL Y 6STADO OS HSXICO. 

HAs concretaaente en los cuadros 2, 3 y 4 se observa eo110 los 

oficios principales en loa que se encuentran ubicadas las mujeres 

son: oficinistas (cuadro 2, 26, 9llil, trabajadoras do1u!sticas 

(cuadro 2, !0.9lll y trabajadoras de la educación (cuadro 2, 7.5ll). 

Ahora bien, comparando a la población masculina que labora en 

estos oficios (cuadro 3) se observa como el ni:aero es inferior, 

para el caso de los trabajadores de la educación existe un 34.5" 

de hombres en co111parac16n con un 65. 4" de mujeres: para el caso 

del trabajo de oficina hay de los pri•eros un 48ll y de las 

segundas un 52", finalaente para el caso del trabajo dolllostJco un 

96,211 son •ujeres. 
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CUADRO 2 

POBLACION FQl6NINA SEGUN OCUPACIOll PRINCIPAL 

OCUPACIOll PRINCIPAL 

PROFl!SIONALBS 
TECNICAS 
BDUCACION 
ARTB 
FUNCIOllARIAS Y DIRECTIVAS 
AGROPBCUARIAS 
INSPBCTORAS Y SUPERVISORAS 
ARTl!SANAS Y OBRERAS 
Ol'SRAOORAS 06 MAQUINA FIJA 
A YUDANTBS Y SIMILARES 
OPERADORAS DE TRANSPORTE 
OFICINISTAS 
COllBRCIANTBS Y DBP6NDI6NT6S 
AllBULANTBS 
Sl!RVICIOS PUBLICOS 
TRABAJADORAS DOMESTICAS 
PROTECCION Y VIGILANCIA 
NO 6SP6CIFICAOO 

TOTAL 

CUADRO 3 

HILBS PORC6NTAJ6 

57. 327 
102, 794 
110,340 
17,514 
36, 882 

1.122 
16,513 
83,195 
75,839 
44, 187 
2,966 

395, 205 
179, 117 
46, 139 
108, 556 
160, 115 
5,616 

22,369 

1,305,675 

3.9°" 

7" 7,50% 
1.10% 
2.50" 
0.07" 
1.10" 
5.60" 
5.10" 

3" 
0.20" 

26. 9°" 
12.20" 
3.10" 
7.40ll 

10.90" 
0,30:1\ 
1.503 

PRINCIPALES OCUPACIOllBS Flt!BNINAS 

SEXO PORCENTAJE 
OCUPACION 

HOMBRES HUJERBS "" !111 TOTAL 

61JUCACION 58, 136 110,340 35 65 • 110,375 
OFICINAS 365,324 395,205 48 52 395,253 
TRABAJO D<»IBSTICO 6, 194 160, 115 4 96 160, 119 
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CUADRO 

OCUPACIONBS NO FBHl!NI!IAS 

SEXO PORCl!NTAJB 
OCUPACION 

H<»tBRBS HUJBRES %11 "" 

PROFBSIONALBS 149, 832 
ARTB 50,565 
PlllCIONARIO Y DIRBCTIVOS 154,378 
INSPBCTOR6S Y SUPBRVISORBS 92, 449 
ARTBSANOS Y OBREROS 614,123 
OPBRADORBS DB TRANSPORTB 284, 475 
PROTECCION Y VIGI~NCIA 118, 319 

57. 324 
17, 514 
36,882 
16,513 
83, 195 

2,966 
5,616 

72.3 27,6 
74,2 25.7 
80,7 19.2 
84.8 15.1 

88 11. 9 
98.9 1.03 
95.4 4.5 

FU6NTB DB LOS CUADROS 2, 3 y 4; INEGI, XI CBNSO Gl!NBRAL DB 

POBLACIOH Y VIBVIllNDA PARA EL DISTRITO FBDBRAL Y BSTADO DB 

HBXICO. 

Por otra parte, se busco presentar da.tos por escuela que 

mostaran la pablación por sexo que estudia deteninsdas carreras a 

nivel técnico (aedio), sin embargo, ls SBP, que es la institución 

que agrupa estos datos no los proporcionó, ya que sólo cuenta con 

datos donde se presenta ls matricula de profesional aedio por sexo 

para el D. F. y otros cuadros donde se presenta la serie histórloa 

de profesional aedio, pero éstos no contienen ni noabres de 

carreras, n1 distribuc10n por sexo, sólo son datos generales por 

institucionea federal.et! a nivel tknico CCBT, COHALBP, CBTA, CBT 

del aar > , particulareti y autónomoe. 
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CUADRO 5 

MATRICULA DE PROFBSIOllAL HllDIO 
POR SBXO PARA 6L DISTRITO FEDEDBRAL• 

CICLO 
BSCOLAR 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

HOMBRES 

8, 455 
19, 101 
27 ,879 
28,296 
21, 328 
20,955 
31,674 
34, 718 
28, 755 
27' 452 
22,470 

HUJl!RES 

17, 330 
27' 151 
37' 828 
28,955 
22,632 
22,929 
34,509 
40,042 
39, 776 
38, 944 
36,431 

TOTAL 

25, 785 
46,252 
65, 707 
57 ,251 
43,960 
43,894 
66, 193 
74, 760 
68, 531 
66,396 
59,901 

•DATOS PROPORCIONADOS POR LA 
S6CR6'l'ARIA DE l!DUCACIOH PUBLICA 

Sln embargo, y pese a este inconveniente, las variables que 

hasta el momento se han ubicado para evidenciar la división que se 

lleva a cabo por g~neros para que las Jovenes y los varones elijan 

una u otra carrera permiten una revisión cualitativa en la que se 

pueda observar el papel que tiene el curriculo vivido y oculto en 

la institución e1cclar, ea decir, para el caso del nivel aedio 

pro!esional la revisión en cuanto al sexo de la población que se 

ubica en él es !undallental•ente cualitativo, 

Ahora bien, oon respecto a los razgos que van foraando a los 

auJetos inmersos en el aisteaa de ensellanza, a trav~a del 

currlculo vivido, destacan el aprender a vivir en grupo, el 
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evaluar la actividad de otro u otros campaneros y establecer la 

diferencia entre cMblles y fuertes (aptos y no aptos). Estos 

rusos se fonoan mediante actividades que aOn cuando no se 

encuentran detet11inadas en el curr1culo formal se llevan a cabo en 

la ecuela, por eje11plo, la claalflcaciOn sexual que asigna a las 

•uJeres detemlnadas labores propias de su "naturaleza biolOglca" 

cm.o el orden, la liapieza, la abnegación; y a los varones otras 

actiVidades complet .. ente diferentes donde se requiere oaracter 

rudo, fuerza flsica, etc. 

Otra actividad que va en el miomc sentido, pero que refuerza 

"las diferencias genéricas" es el establecl•etntc de las 

categorias dt!bUes (igual a •UJeresl y fuertes (igual a hombres), 

donde el "sexo fuerte" tiene el poder (explícita o 

tmplÍCÍtllllente), flslca o tntelectualllente sobre el "sexo dl!bU". 

Del •lS•O •cdo, el aurrlculc oculto observa y define otras 

pautas de ccndllcta .as veladas, pero que en alalln •omento se van a 

•antfestar tanto en la tnstttuctOn educativa coec en el sistema 

social. Por ejemplo en el capitulo dos se habla de siete 

observaciones que se hacen al currlculc oculto, pero que 

concretaaente cuatro de ellas peralten exaiainar algunos de los 

•otlvos por los que loe sujetos eligen ciertos oficios o carreras 
a nivel profealonal. Una de esas observaciones plantea el 

"aprender a neaar los deseos personales.. llevando asl a la 

reflexiOn del<IU6 tanto •uleres y hollbres eligen una actividad 

respondiendo a sl.MI deseos7 o lo llevan a cabo cona lder ando las 
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ideas preestablecidas y estereotipadas que se tienen de dicha 

actividad, en el sals•o sentido, se encuentra el "aprender a 

aceptar la evaluaciOn de loe de&ts". 

una tercera y cuarta observación que cabe t .. arse en 

consideración es el "aprender a c .. petlr para agradar al docente" 

y el "aprender a vivir en una sociedad Jer&rquica''. Bl agradar al 

docente es algo qUe las altanas as\llen pues "están aenos 

preparadas para hecer frente a las presiones y exigencias de la 

escuela a causa de las experiencias de socialización que han 

tenido antcriormente11 101, es decir, en los primeros anos de 

escuela a las aujei·es no se lee exige un nivel acaclo!aico, ni el 

•iao nivel de atenciOn para ciertos problemas e incluso las 

aiHaa calificaolones como a loe jovenes, COllO consecuencia de la 

ideologla patriarcal en donde a la mujer se le asigna un papel 

secundarlo, debido a la reproducciOn de las ideas patriarcales al 

interior de la sociedad y del sistema econóaico. 

con respecto a vivir en una sociedad Jerárquica, <e• una 

eot1pleaentaciOn de lo que en el currlculo vivido se habl6 c01110 el 

eatableciaiento de laa categorlae cll!bll y.fuerte) puede ubicarse 

en tres sentidos, tanto en la sociedad 001110 en la institución 

escolar, uno segtln la raza, otro la clase social a la que 

perteneoen los sujetos, y una aás la sexual, donde el género 

•aacullno se encuentra en un nivel superior al de la mujer, 

convirtiendose asl en una relaciOn de peder, en el salOn de 

clases, l!llcuela y mooiedad. 
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Todos estos aapectos que se han •eocionado. tanto del 

currlculo vivJdo como del oculto, no son separados, por el 

contrario, ae complementan entre sl y conllevan a lo que tanto se 

ha ••ncionado como tipificación del papel de al .. nos y altanas 

propiciando la dlvleHln geoorica de oficios. 

FJnal11ente, el acce110 a la educac16 n •ed1a terminal, per•Jte 

una rlpida integración al sector econOilico, pero •ólo al sector 

terciario, donde la •arar parte de los puestos •e encuentran 

subordinados a otros aás alto&, o bien, t·epresentan una extencJOn 

de la esfera privada a la P'lblica, y como se muestra en al cuadro 

6, melote un •aror porcentaje de •uJeres en étlte •ector a 

diferencia de loa otros dos. En general, los oficios 

tradlconal•ente femeninos que eligen las Jovenes son siete 

b4sicuente: la ensenanza102 !a nivel preescolar y pri•arial, la 

enfer.erla, la cocina (elaboración de alimentos>. el secretariado, 

la atención al "'1bl1co en comercios, la peluquerla y costura. 

77 



CUADRO 

OCUPACIO!l DB LAS HUJF.RBS Sl!GUN SECTOR DB ACTIVIDAD 

Sl!C'l'OR DB 
ACTIVIDAD 

PRIMARIO 
HBCUNDARIO 
TBllCIARIO 
NO BSPBCIFICADO 

TOTAL 

ABSOLU'l'OS POllCBllTAJBS 

1,800 
309,2H 

1,081,091 
73,658 

~ 

FllENTB: XI, Cl!NSO Gl!NBRAL DB POBLACION Y VJVIBNDA 

4. PORllA IWIIFIBSTA llB LA DIVISIOll Gl!llllRICA DB PROl'BSIONBS: 

BL CASO DB LA BllUCACilll SUPllRIOR. 

Por otra parte, las aujeres que tienen la posibilidad de 

continuar estudios ouperiores es menos del 3~ el"! comparación con 

la proporción del sexo aasculino que es de del 70% (ver cuadro 

1), S.te fenómeno se da a causa de varios motivos que ya se 

plantearon: nivel econóalco, posición social, nivel cultural de 

los padres, grado en que se han lnternalizado valores e ideas 

enereotipadas de la sociedad patriarcal. el grado en que se haya 

u1.aido e internallzado los cucr!culos vivido y oculto. 

Aooado a éste bajo porcentaje de auJeres en el nivel superior 

ae obaerva una preferencia por parte de ~stu en ciertas Areae del 
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oonoci•iento que tradicionalllent.e son conaideradas como femeninas, 

tales 0090, letras y h1.8anidades: y por su parte los varones 

tabttfn se encuentran en Areas coeo las et ene 1as e iogenier la 

(técnicas> qua son estereotipadas COllO propias del "sexo fuerte". 

Para constatar esta situación se revisaron los AllUAc.1g,¡ 

B1;t;1dJ1tlQ>M de la AtNIBS de 1980 a 1991 1 pues ohi se presentan 

lOll datoe de todas las instituciones de educacJOn superior por 

carrera, población total y sexo: se eligieron las carreras llá1 

representativas para uno y otro sexo, es decJr, se seleccionaron 

cuatro carreras en las que se encuentra un aayoL· rnlllero de 

poblac16n femenina y por otra parte, cuatro carreras que son 

consideradas coao aasculinas. 

Bn los cuadros 7, 8, 9 y 10 se encuentran representadas las 

carreras tradlclonalNente fB9eninas: Pedagogla, Tl'abaJo Social, 

Psicolos1• Y Bnferaerla reapectiva.ente que son las carreras donde 

existe una aayor poblac!On feaenina debido a las caracter1sticas 

(de ateoolOn, asiotencia, beneficio y cuidado a nlMos, ancianos y 

suJetOll en general) que se aalgna socloculturaJ.aente a dichas 

carreras y que a su vez se relacionan con las caracterlstlcas 

"naturale•" a11ignadas a la auJer. ?ar otra parte, los cuadros 11, 

12, 13 y U ee incluyeron '*'<licina, Fisica, Ingenlerla Civil e 

tnaenier1a lleCAnica Blectricista y Bll!<:tron1ca respectivaaente las 

cuales son abarrotada por el •exo •asculino, del 11lsmo ~oda que 

las carrerM cons lderadM feaeninas por las caracter lsticaa que se 

les atribuyen, a es~5 cuatro llltlaae se les asignan 
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caract.eL·lsllcae sociales coao: creatividad, desarL·ollo de 

llahl Udades, responsabilidall, ele. que correspanden a laa 

c.lractec1sticas asignadas soclal11enle a loe varones. 

Observando los datos cuadro por cuadro, se puede apreciar 

proNedlo de varones y la población feaenlna es en proaedio de 

85. 7~ durante la dl!cada du loa 60 •s. 

CICLo 
BSCOLAR 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1986 
1989 
1990 
1991 

PR~6DIO 

CUADRO 

POBLAClOll DE LA LIC. EN PEDAGOGIA POR SEXO 

SEXO PORCENTAJE 
1\JTAL 

H0118R6S MUJERES HOH. HUJ • 

358 2,095 14. 6 85.4 2453 
516 l,BH 22.15 77.64 2330 
517 2, 452 17. 4 82.6 2969 
452 2,867 13. 6 86. 4 3319 
310 2,393 11. 47 88.53 2703 
30'/ 2,329 11.65 88. 35 i636 
325 2,409 11. 89 88.11 273~ 

489 2.542 16.14 83.86 3031 
482 3, 219 13 87 3701 
419 2,897 12.63 87,37 3316 
406 2,624 13. 4 86.6 3030 
401 2,495 13.85 86,15 2896 

14 .3 • 85. 7 

DATOS OBTBNIOOS DB LOS AlllJARIOS ESTADISTICOS DB LA 
ANUISS DE 1980 A 1991 SOLO PARA INSTl'MJCIONES DE 6DUCACIOll 
SUPERIOR DBL DISTRITO FEDERAL QUB IllPARTllN LA CARRERA. 
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Para el caso de Tt·aba:lo Social se rla un pro•edio, en la •ie•a 

déc.1da, del 14J1f. de los primeros y un US.4CX. de ldR et-gumtas f'!O el 

alsao periodo de tiempo. 

CUADRO 

l'OUl.A<:!UN 06 LA LIC. llN TRABAJO SOCIAL 

CICLO 
BSCOU.R 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
198(, 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

PR~BDIO 

POR SEXO 

SEXO PORCBNTAJB 

HOHBRBS HllJBRES HOt1. HUJ. 

185 1, 144 IJ.q2 86.08 
210 1.418 ll.9 87.1 
23~ 1,581 12. 94 87.07 
221 1, 618 12 88 
281 1, 840 13. 24 86. 76 
273 1, 806 13.13 86.87 
353 1,862 15.93 84.07 
325 1. 730 15.8 84. 2 
333 1,744 16.03 83. 97 
319 1, 694 15. 84 84.16 
319 1, 684 15.92 84.08 
325 1, 566 17 .19 82.81 

14.6 85. 4 

HISl1A l'\JENTB QUE EL CUADílO ANTER10íl. 
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1,329 
1, 628 
1,816 
1, 839 
2, 121 
2,079 
2,215 
2,055 
2,077 
2,013 
2,003 
1,891 
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Por su parte, la carrera de Ps1colog1a en loe anos 1980 y 

1981 agrupaba un 3°' de hombres pero a partir de 1982 COllienza a 

bajar sradual•ente la población de este género y at .. entar la 

poblac10n del c6nero femenino llegando cae! a un 8°' para el ano 

de 1991. Sin embargo, el proMedlo de hombree en la ~cada fue de 

2s.1' y en el caso de las •uJeres ele un H. 7,, es decir, continua 

eiendo a~r!or el nr.ero de •uJeret1. 

CICLO 
BSCOLAR 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

PRCllBDIO 

CUADRO 9 

POBLACIOll DB LA LIC, Bll PSICOLOGIA 
POR SBXO 

Sl!XO PORCENTMJE 

------- ----- TOTAL HOHBRBS HUJBRBS HOH. HUJ. 

2,244 4, 838 31.69 68,31 7,082 
2,806 5,061 35,67 64,33 7,867 
2, 199 S,235 29.59 70.H 7, 434 
2, 108 5, 734 26.89 73,11 7,842 
l,342 4,841 21. 7 78,3 6, 183 
l, 794 5,220 22.58 74.42 7. 014 
2,007 6,038 24.94 76,06 8,045 
2,070 6,308 24. 7 75.3 8,378 
1,898 7,202 20.85 79.15 9,100 
l, 749 6,912 20,19 79,81 8,661 
1, 739 6,250 21. 77 78.23 7,989 
1, 741 6,510 21. l 78,9 8,251 

25.1 74. 7 

Hlst!A Fi!BllTB QIJB BL CUADRO ANTBRIOR. 
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Por su parte, Bnfer•erla a nivel de licenciatura presenta una 

predominante poblaciOn fe11enina con un 84. 41 en promedio en la 

11ls•a década, 

CUADRO \O 

~ull!.AC!uN Uli LA LlC, üN ENFERM~RTA 

l'OR SKXO 

SEXO PORCENTA.lE ClCLO 
ESCOLAR TOTAL 

H<:t!BRES HUJER6S HCJI. MU,J. 

1980 94 422 18, 21 81. 79 516 
1q01 51 550 8, 49 91. 51 601 
1982 126 509 19,84 80, 16 635 
1983 126 578 17 .9 82. I 704 
1984 111 600 15,61 84, 3~ 711 
1985 304 905 25. 14 74,86 1, 209 
1986 147 816 15.27 84. 73 963 
1987 141 794 15. 09 84,91 935 
1988 125 789 13.67 86.33 914 
1989 119 772 13, 75 86.65 891 
1990 90 713 11. 2 88,8 803 
199\ 125 777 13.85 86.15 902 

PRct!EDIO 15. 7 84.4 

MISMA FUENTE CUADRO ANTERIOR. 

En tér•inos generales, estas carreras calificadas 

tradicionalmente como femeninas por el sistema social debido a 

las supustas caracterlstlcas "naturales" que deben cumplir loa 

sujetos que las eligen (•encionados anter1oraente) a~ulan •á.s de 

las tres cuartas partes del sexo que "cubre dichas 

caracter1st1cae", o sea, de •ujeres y un porcentaje !lenor (20~) es 



de varones, los cuales tienen otras caractertettcas; este fenómeno 

no es analizado a partir del currrlculo fonial, sino de los 

el.,.entos que se encuentran en el curriculo vivido Y oculto y que 

llevan a las jovenes a elegir dichas opciones y que a eu vez estas 

carreras les permiten acceder a puestos de profesorado y 

adl1n1strat1vos, que en la 111ayorJa de los casos estar!n 

aubordlnada8 a otro tipo de autor Jdades. 

Ahora bien, en el caso de ttedlcina los datos presentan una 

notable varJaclón en cuanto al porcentaje de estudiantes que 

cursan dicha carrera, desde 1980 a 1991 se va dando una 

dis•inuclón de la población •ascullna. 8"to es, para 1960 e>1lstla 

un 65% de hottbres y aenos del 35S eran auJeres, para 1982 los 

pr !meros representaban al 56% y lu segundas al 42:S: para 1991 es 

casi igual el rnlloero de hollbres y muJeres en dicha carrera. 
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CUADRO 11 

POBLACION DB LA LIC. BH HBDICINA 
POR SllXO 

CICLO Sl!XO POllCBNTAJS 
ESCOLAR 'l'O'l'AL 

!O!llRES HIJJl!ll6S IQ1, HUJ, 

1980 16,238 8,099 66, 72 33.28 24, 337 
1981 14,489 7,397 66. 2 33.8 21, 886 
1982 11,922 6,638 64,23 35, 77 18, 560 
1983 10,332 6,426 61.65 38. 35 16, 758 
1984 8, 703 5,473 61.4 38.6 14, 176 
1985 8,431 5,680 59, 74 40. 26 14,111 
1986 7,961 5, 267 60.19 39,81 13, 228 
1987 5,652 4,092 58 42 9, 744 
1988 5,369 4, 251 55,81 44.19 9,620 
1989 6, 166 4, 882 55,61 44.19 11,048 
1990 5,992 4,953 54. 74 45.26 10,945 
1991 5,031 4,992 so. 2 49. 8 10,023 

PRCttBDIO ~ 40.4 

HISH/\ FUl>N'l'll QUE CUADRO ANTERIOR, 
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Pero este fenómeno no se presenta en las próximas tres 

carreras. Bl cuadro 12, donde se representa la carrera c\e Ftstca 

muestra que mAs del 85'11 de la poblac!On ee aaecullna y menos del 

151 es fe1tenina present.andose un leve aumento de la pablac10n 

fea1e1tllld (de 12.ax. en 1'160 a t7 ;2~ para 1QQt). 

CICLO 
ESCOLAR 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
199() 
1991 

PRCl1!IDIO 

CUADRO 12 

POBLACION Dll LA LIC. Bll FISICA 
POR SKXO 

PORCEllTAJE 

HC»iBRB>; H!JJl!RES H0H, Hll.J, 

1,628 235 97.39 12.61 
1, 480 197 BR. 26 11. 74 
1,670 251 66.93 13.07 
1, 633 256 86,411 13. 56 
l,7H 258 87 .3 12. 7 
2, 154 200 88.13 11.87 
t. 'J46 284 87 .27 12. 73 
2, 044 327 86.2 13. 79 
1, 865 326 85.12 14 .88 
1,838 301 85.92 14 .os 
2,nJO 324 86, 23 13. 77 
1, 76U 365 82. í\2 I'/ .18 

87 ,J l'3:'5 

HISHA fll5N'l'E CUADRO ANTE!HOR. 

TOTAL 

1,863 
1, 677 
1,921 
1,889 
2,032 
2,444 
2, iJll 
2, 371 
2, 191 
2, 13q 
2. 354 
2, 125 

Ya en el caso de las carreras de Ingen1er1a Civil e 

Ingenicrla HE"cAn1ca 6lectr1c1st.a y 6lectr0n1ca la posiciOn es •As 

radical. p11es llás del 94'11 de la población es de hombres y menos 

del 6' .son mujeres en promedio para la década pasada. Esto 

C08iprueba coao en est.as carrel"as, el currlculo lapUcJtaiaente 
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establece los parámetros y rasgos personales que deben mmpUr las 

personas que realicen dichos estudios. Ade9és el ejerctcto de 

éstas carreraa en el sector productivo otorga una poaibl lldad de 

acceso da reducida ya que requiere "•aYor re&IX>flSabiUdad" y es 

c:Ollo (en •l&W1 aoaentol las aujeres tendra\n responsabilidades ante 

el aarido el cuidado y atenciOn a los hijos entre otras cosas, 

teniendo as! aenos posibilidades de alladir hcras suplsaentarias a 

las ya de por si asignadas o a realizar. viajes a otros lugares 

"descuidando as! a su fullla", 

, CUADRO 13 

POBLACIOH DE IllGBNIERIA CIVIL POR SEXO 

CICLO 
BSCOLAR 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

PIKllBl>IO 

SEXO l'ORCE!n'AJB 

IOIBRBS HUJERBS HQ1 MUJ. 

7, 101 252 96.57 J, 4 
7, 700 237 97.01 3 
6,872 267 95.99 4 
7,467 324 95.85 4.1 
7,243 401 94. 75 5.2 
6,818 446 93.94 6,1 
7,581 U6 94.44 5,6 
7,572 465 94.21 5,8 
7,497 539 93.29 6. 7 
7,442 533 93.31 6,1 
6,949 507 93,2 6.8 
6,397 594 91. 5 8,5 

9Ll 5.49 
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TOTAL 

7,353 
7,937 
7, 159 
7,611 
7,644 
7,264 
8,027 
8,037 
8,036 
7,975 
7,456 
6,991 
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CUADRO 14 

POBLACION DB INGBHIBRIA HECANICA 
El.ECTRICISTSTA Y ELBCTRONICA POR SEXO 

CICLO SBXO PORCBllTAJE 
llSCOLAR TtYrAL 

H<»IBRES HUJBRES 11<»1. HUJ. 

1980 7,770 281 96,5 3.5 8,051 
1981 13,241 318 97.65 2.3 13,559 
1982 12,660 410 96.87 3.1 13,070 
1983 13, 190 467 96,58 3.4 13,657 
1984 11, 549 422 96,47 5.5 11,971 
1985 12, 985 59ll 95.65 4 .3 13,575 
1986 16,056 822 95.12 4.9 16, 878 
1987 15,592 989 94.03 6 16, 581 
1988 14,630 932 94.01 6 15,562 
1989 16,499 l. 311 92.63 7. 4 17,810 
1990 16, 228 1, 521 91.43 8,6 17. 749 
1991 19,994 1, 520 q2,93 7 .1 21,514 

PR()IEOIO 94.8 5.18 

HISHA FUllTE CUADRO ANTERIOR. 
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C. ~ llOCIOIDlllCfllC"6 QUB PROPICIA LA DIVISI<JI 

-ICA DB PROl'BSIOllllS Y OFICIOS 

La probleHtica <le la división genérica oo sólo tlene COllO 

consecuencia la relegación cultural de las •U:feres a algunas Meas 

del conoc1•1ento que pcesentan general.aente un escaso 

reconocJ~Jento social y que reproducen su condición de opresión o 

eubord1nac16n, sino que acte.As trae consecuencias socioeconóllJcas 

es decir, ocupaciones con niveles inferiores que se caracterizan 

por bajos salarios; pueetoa de poca aut00011la y alta 

subord1nac16nl •alas concHciooee de trabajo: PoCaS o ninguna 

prestaciones sociales; pc>ca pr090C'ión; doble Jornada de trabajo; 

dificultad de acceso al trabajo pues se consideran variables 

eY.Ogenas co.o estado civil, edad, no.ero y edad de loe hijos: 

mayor de111anda, por tanto eoor pago: en 1nstitucione5 que ya se 

han aenctonado eo110: la faaiUa, la institución educativa, loe 

medios •astvos de ca.untcac16n y otros aparatos de Satado. 

Concret .. ente, el Slst.eaa de erwenanza (escueia) COllO parte 

integral de la •ociedad, en su interior y por aedio del currlculo 

vivido y oculto prO<Ule y reproduce -· de oonocia;into, 

relaciones aootalea que pceparan a loe aujetoe para integrarse a 

la aocl-. a. deoir, la eaauela en el currlculo foraal no 
expresa diferencias entre loe aujetos por razón de clase, raza o 

•exo, •J.n mbargo, los individuos que se encuentran presentes en 

la escuela establecen y reproducen de •anera conc1ente o 

inc0nciente, relaci~ de poder entre o1 y que a la luz de esta 
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investigación se observan a partir de la categor1a •exo, en donde, 

a.!s de las veces, al ho11.bres ae le 1.Jb!C-3; en uri nivel superior al 

de la •uler. Dicha Jerarqula ptJede verse apartlr de la división 

g~rica que surge COlaO consecuencia de la sociaUzaclón o trabajo 

pedag6gico prlaario (familia) y secundario (escuela!. 

Sin eebargo, el problet1a no es reciente, ni único en cuanto 

a la parc1aUzac16n del conoci•ienta, sino que data de tiet1po 

atras yha traído consigo, consecuencias soc1oecon611icas 

principalmente para el género femenino, por la parciallzaciOO del 

conoci•iento y earginac16n de estas a ciertas a.reas del 

conoci•iento consideradas tradlcionalaente OOflO propias de su sexo 

genérico, 

Descubr i•ientos h1st6r icos han r-evelado que desde la época 

pr11Rit.iva la eujer se ha dedicado principal•ente a la •aternidad y 

al cuidado de los hijos; y por su parte los hoftbres se han 

dedicado a la caza, pesca y Rtas tarde a la agricultura. 

Pero con la Revolución Inc:hJStr tal y el eurgiatento de loa 

1K>nopol1oe, se creó la necesidad de reorganizar la estructura 

social y las instituciones que la co.pcenden oomo la fa11ilia y la 

escuela, Bs decir, la industrial1zaci6n deundaba téonioos <•ano 

de obra) para cubrir el nuevo eercado de t['aba.jo, por tanto la 

11ujer COllenzó a incorporarse a la esfera p\lbUca de la cual se 

habla aantenido relegada y ubicada exclueiv.wente en la esfera 

privada ~opt'1111ida), sin etlbargo, desde ese ao.ento y en la 

actualidad (COltO se observo en los apartados anteriores), esta 
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incorporación no fue en iguales concUctones a las del hotabre, 

debido a que &:l papel de la •ujer en la soctedad le asigna a esta 

tres funciones principales: a) reproducción biolOgica, esta 

flllC16n evtdenteeente si es de origen natural; b) flMlC!On de 

educac!On y cuidado de los hlJos, en!entOS y ancianos: podrJa 

dectrse que esta función la asigna la cultura, argtmentando el 

carácter de la •ujer y su naturaleza: e) la tercer función ee la 

reproducción de la fuerza de trabajo consU11da diartaaente, es 

decJr, la •u fer trabaja en la esfera pr 1 vada provellendo al 

trabajador del lavado y cuidado de su ropa, aUaentaoUm y otros 

sattsfaotoree, que el eJete.a capitaliat.a regular.ente no le 

proporciona, as1 sólo paga al trabajador un salario que le 

permitirá •ediana.ente •antener una faailia y no todos los 

servicios que habrJa de pagar a falta de d1chos serv1c1os10.3, por 

tanto, la •uJer no tiene fácilJdad de acceso a cualquier empleo, 

solo aquellos que se encuentren aás relacionados con estas tree 

!melones. 

6sta dtvts16n sexual del trabajo, aunada a la de profesiones 

y of Jcioa, ee debe en parte al hecho de que ooeo la labor de la 

•uJer en la Mfera privada no "presenta ganancias vieiblee" al 

capitaU••o, este trabajo ea lluado invisible o aecundario 
propiciando la •arginación de la •uJer en la uyorla de lae 

esferas productivas ubicandoles en loa puestos secundarios donde 

habrá tna retc-1buc10n econo.tca •enor a la de otros puestos. 
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61\ el •!sao 11entido, el nivel de esoolaridad justifica i. 

ubicaciOn de las •U:feree en ocupaciones con niveles inferiores y 

que se caracterizan por bajos ealar1oe, puestos de poca autoll09la 

y alta subordinación, oalas condiciones 'de trabajo pac.>s o ningo.ina 

pceataciooee sociales. poca pt"oeeciOn, etc. 

"81 .i .. o, la Teorla de la 6el!lt<lntac16n del Hercado de 

Trabajo y la Teorla Soolopolltica de la Bducaci6n10~ plantean la 

ei<istencia de un •eroe<lo de trabajo dividido de •anera desigual y 

ses-entada, est.iuaturando ni velew oaupac lona les de .anera 

jerárquica (nivel de concepción y gestión, nivel técnico ... 

aáolnistratlvo·y ni,,el de eJecuolon) loe ouale&' tienen. difereoóias 

en tbinos de salario, J>['estacionee, oondictones de trabajo, 

grado de autonotola y responsabilidad laboral y requisitos 

educativos exigidoe en oada nivel. Tomando en COfl6ideraoion las 

eetad1eticas antes presentadas, las ocuPaciones en las que ee 

encuentra •ayor rütero de •U:feres (oficinistas, trabajadoras 

dollésÜca8, en educación, ooerciantes y dependientes) en loe 

niveles más ba:fae de la estructura jer.trquica. Otro aporte que 

cabe deetacarse de esta teorla ee que el .ercado de trabajó actúa 

oobce los individuo• discri•inandolos sogtln su RJtuaci6n de clase 

aociel, 6tn1a, raz~, anteoedentee peo.alea, aspecto f\sico, fleKO, 

~tn, 

A•JO.ada a esta devaluación del trabajo femenino se eneuentra 

otro factor al que se ha tenido que enfrentar la •Ujer y que 

contribuye a su opree!On en el aistetta social: la doble jornada de. 
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trabajo, "" decir, que -· de trllbaJar en la esfera p!lbllca, al 

regresar a caaa le eoperan las ·labores doaóetica& que de .acuerdo 

al ai•t.,....""""' género "debe" reaHzar ooao prepu.,i6n de 

alimentos. Uep1eza de la casa y rnpa, cuJc\arlo y 11tenot0n a 111 

fM111a. entre otras ooaa.. 

Otra corwecuencia a la que se enfrenta la •ufer es el acceso 

al trabajo, pues la edad, estado civil, nmero y edad de los hijoo 

influyen a la hora de intentar !nsu-esar en el •eroado de trabajo. 

ya que si ea oaoado y oon h!Joo existen .as poa1b1l1dadee de tener 

que ausentarse del trabajo auando los h11os enfermen debido a que 

la •ujer recularwente ae haoe oargo de .. u e!t.uación. Incluoo 

a\M ouando la •u1er teAAa el eisao nivel educativo que el hollbre. 

se de preferencia a éste, deJandole a la auJer puestos secundarios 

donde no haya aucha responsabilidad y por tanto con un salarlo 

11enor, pues de por si, este es vtsto COiia una "ayuda secundaria" 

en los gastos de la f•ilia. 

Por otra parte, ouando la eleoo16n de la carrera, sea tkoica 

o pcofealonal, es en 6reaa •aturadas en el mercado de trabajo 

existirá una aayor detaanda y coao oonaeouenala oo aenor pago <ley 

de la oferta y la deundal. 

Todas est.ae oonseooenolaa aooioeoonllll!cu que propicia la 
división geno!rica de pcofeol.,,_ y of1cl08 conllevan a la opresión 

de la auJer en el slat.eaa aooial y a!entr"" la escuela ooao parte 

fundallental del sl•teaa social no presente a.is resistencia a la 

reproduoc16n de la !deolosla patr!eroal, continuará dicha opresión 
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social y la parciaUzación y •arg1naci6n de la •ujer en otras 

areas del conocillinto denoainadas trad1c1onal.ente c0tto 

aasculinas. 

6n t:Bte capitulo, en un primer aomento se C"evJsarón los 

cooceptos género, socialización, sociedad patC'iarcal cap1tali6ta, 

oficios y profesiones para poder evidenciar ast los factores que 

propician una división según el sexo en el memento de elegir un 

oficio o profesión en el siste11a de erwenanza. Algunas de estas 

variables eon: nivel econOaico, posioc!On social y nivel cultural 

de loe padres; diferente esti•ulac16n eeg\ln el sexo: la 

1dent1f1cac16n con personas del eiseo género; ausencia casl total 

de hombres en los pri•eros anos de escolarización, oreandose asl 

una ifllágen esteroetipada de la labor docente, donde la •Ujer tiene 

•ayor iaportancia debido a sus caracterlsticas "naturales"; 

sugerencias por parte de los profesores, libros de texto y 

aaterial dicL1ct1co <en la escuela) para llevar a cabo o 

ooooiderar, ciertoe: juegos, tareas o act.ividades como propias de 

loo roles aascuUno o femenino; trato diferencial por parte de 

profesores; un tronco cOll\ln y diferentes opciones pero que, se 

encuentran 1•Plic1taaente Uaitadas segtln se consideren para WlO u 

otro •exo: el eetableciaiento de categorlas COllO Mbil (aujer) y 

fuerte <hoabre); necaciOn de los deseos personales y aceptac!On de 

la evaluac!On de otros; actlvldades y aptitude6 "propias del 

sexo"; entre otros factores a considerar, pero que para el caso de 



la revisión sexual de loe aurrlculos vivido y oculto, estos son 

los Ms ev identee . 

F1nal.9ente, se presentaron al&W* oonseauenctae 

sootoeoOOO.icas a las que conlleva la división ge~rtca de oficios 

y profeelonec: "'11Valoracl6n del trabajo feeenlno; mayor 

dificultad para aooeder a un pooeto de aando o dlrecc16n 

(prlnolpalaentel, alln cuando el nivel educativo de la •uJer sea 

Igual al del hollbre1 comlderar el 1alarlo de la auJer """° 
secundarlo; .. pleos saturados donde la ley de la oferta y la 

dellanda indica un salarlo enor para la 11ujer; consideración por 

parte de loa et1pleadores de variables ex6genaa a las requeridas 

para el puesto COllO eetado civil, ndaero y edad de los hijos; 

estas consecuencias y otras eae dan ooao resultado una opresión de 

la eujer en el etstetta iJOCial y una •ayor parcialtzación del 

conoc1•1ento, 
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CONCLUSIONBS 

La escuela. 1nst1tuc10n social organizada encargada de la 

ectucac16n se encuentra en estrecha relación con el sistema social, 

lKlO de los elementos que influyen para que se establezca esa 

relación es el currlculo escolar, en tant.o es el encargado de 

estructurar los conoclalentos (expl1c1tos e l•pllcttoe) y 

contenidos que permitirán (entre otras cosas> la reproducc!Or1 de 

la cultura dominante y las relaciones econdaicas establecidas en 

el sistema social. es decir, se da la iooulcacidn de ciertos 

valores y coatt.mbres considerados leg1ti•os, ca.o Por ejemplo la 

divlsiOn social del trabajo (entre trabajo oanual e intelectual), 

o bien las relaciones aslaétricas de poder que se expresan en las 

clases sociales, raza o bien entre los sexos. Asl los 

conoci•lentos leg1t1mos sirven e.o.o base para el control social, 

este pcoceGo de internaUzacJ.on y as1•1lactdn se asienta mediante 

var106 canales COtlO la Acción Pedagógica, Trabajo PedagOgico 

secundarlo y Violencia Siabcllica reforzando los hAbitus de la 
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clase doainante estigaatizando y discr 1.ainando a quienes no as1.11en 

coeo propias las ideas 00.inantes, Sin eabargo, las tune iones de 

la escuela coeo productora de conoaiaientos y reprodUctora de 

valores e ideologlas de la clase O.inante generan a su vez un 

espacio ele resistencia ante el orden de la sociedad establecida 

debido a las contradicciones que surgen en la clase cto.1nant.e, asl 

COllO de la crisis econóaicae ideolOgica que se •anifiesta en la 

sociedad. 

AS1•1s:ao, el currlculo escolar integra los aspectos 

psicolOgicos y el Aabit.o social presentes en la vida del sujeto; 

el espacio escolar ee considerado en esta investigac16n, en una 

dtaens16n aaplia.ente trabajada por los teóricos de la Nueva 

sociología de la Bducac16n, caao ww. di•ensión poUtica que se 

expresa en las relaciones de poder entre los sujetos sociales , es 

decir, todo lo que rodea a los individuos en el aoaento en que 

está.n tnaersos en el siste11a de ensenanza influye en su 

adquislciOn de conoci•ientos. Por ello es fl.Jlldallental revisar lai;; 

aanH'estaciones del curriculo Cfo1 .. al, vivido y oculto) en tanto 

peniten ubicar las i•plicac1ones de éste en la dHerer1c1aciOn 

genérica ele saberes que se lleva a cabo en la escuela y que aAs 

tal"cle tiene repercusiones en las elecciones tdcnicas y 

profesionales que ejecutan los sujetos determinando su desarrollo 

en el sistema escolar y social. No obstante, no s6lo es el 

curriculo el que deteraina esta situae10n, existen otros factores 

(gdnero. socialización, sociedad patriarcal capitalista) previos a 
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la eecolarizaciOn en la vida de los individlo&,que en este trabajo 

son corsJderados coao antecedentes 1•port.antes en la problemática 

de la elecciOn profesional. 

Género, es una constrUCciOn p&icosociocultural que el 

1ncliv1duo asuae e 1nternaUza constderandose femenino o aascuUno 

segón el sexo b1ol6g1co que presenta su cuerpo. SOc1al1zac16n es 

la trane:a1e16n de valores, ideas, coatlllbres que lleva a cabo la 

f .. ilia prioero y después otras instituciones eociales con cada 

persona. La sociedad patriarcal capitalista es la encargada de 

organizar el sJsteea sexo-género de aanera jer;trquica, donde el 

hollbre se encuentra en una posición superior al de la 11ujer 

obteniendo control pol1t1co y eco11Ó911co de la sociedad. De estos 

conceptos se derivan algunas variables que influyen en la elecc!On 

profesional COllO son: nivel económico, p:>Sic10n soci~l y nivel 

cultural de la familia: diferente est.imulación seelln el sexo y la 

J.denttfJcaciOn con personas del atsmo género. 

Ahora bien, el Trabajo PedagOgico secundarlo, el cual se 

lleva a cabo en el Sistesa de Ensenanza va generando en la 

cottdtaneidad educativa y en el aprendizaje iapllci to {currlculo 

v1vido y oculto) variables o situaciones que llevan de manera 

directa y aás puntual a la elección segtln el sexo de un oficio o 

profeslOn, entre ellas destacan: una ausencia casi total de 

hoebres (en la práctica laboral COiia docentes) durant.e los 

primeros anos de escolarización creandose as! una .i.111agen 

estereotipada de la labor docente donde la •ujer tiene •ayor 
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ioport.aooia debido a lao caracter1sUcas "naturales"; sugerenciu 

par parte de los profesores. libros de texto y •ater1al didáctico 

para llevar a cabo o con;:iderar ciertos juegos. o actividades ce.o 

propias de loa roles eascuUno o femenino: trato diferencial JX)r 

parte de profesores; un tronco COllún y diferentes opciones pero 

que se encuentran 111pl1cit.aaente li•itadas segtln se consideran 

para uno u otro sexo; el estableciaiento de categor1as coao d~bil 

CouJerJ fuerte (hollbrel; negación de los deseoe personales y 

aceptación de la evaluación de otros: actividades "propias del 

sexo .. : entre otras. 

F.s decir. la escuela COila instancia que organiza y legitima 

saberes vaUendose del currlculo en sus tres aanifestaciones 

propicia y prcxtueve de aanera consciente e inconsciente la 

divisiOn genérica de profesiones y of icioa. A su vez esta trae 

consecuencias socioecon6Cl1cas (llAs adelante se presentan) que 

llevan a la opresión del gt:!nero femenino en la sociedad. 

Bsto es, al revisar la población estudiantil por sexo a nivel 

licenciatura, se encuentra que est.A distribuida de manera 

desigual, es decir, existen áreas o carreras que concentran a aás 

del 7S'S de la población de un •1s•o gE!nero o casos extrelllos donde 

o.is del 90ll presenta la •isaa caracterietlca, esto se debe 

a la tipificacidn sociabente asignada de carreras como femeninas 

o mascuUnas dando co•o resultado un bajo porcentaje de personas 

pertenecientes al sexo contrario al que se les ha car.:lcter izado 

tradicJonai.ente. Para ejemplificar ~sta situación esta 
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!nvestlgac!On utiliza datos de ocho carreras las cuales se 

i•parten en el Distrito Federal en la d1ferentes !nst.ituctones de 

F.ducac16n SUperior: las Ucenciaturas en Pedagog1a, Trabajo SOC!al 

y Ps.tcolog1a se Ubican en este casa en las A.reas de Hu.anidades y 

Ciencias SocJales; por otra parte, las Ucenc1aturas en Enfermerta 

y lled!c!na en el Area de Ciencias Naturales o de la salud; la 

licenciatura en Plslca y la Ingenlerla Civil y Hecánlca 

lllect.rlc!sta y Blectr6nlca se ubican en el Area de Ciencias 

Bas!cas e Ingenier!a. La sociedad y la cultura asigna a cada 

profes16n caracter 1sttcas que relactona a BU vez con 

caracter1st1cas "naturales*' que cada sexo gervklco tiene, por 

tanto existen Areas ccao la de Htaan!dades y Ciencias Sociales 

donde la •ayor parte de su poblac16n son •u1eres pues son 

consideradas soaJalmente "propias" del sexo fesentno. Por ello es 

que la población de mujeres que se encuantran en estas carreras es 

superior, es decir, la carrera de Pedagog1a agrupa a un 85. 7% de 

auJeres, Trabajo Social a un 85.4" y ps!cologla al H.B~ del •!sao 

género. 

Para el caso del área de Ciencias Naturales y de la salud, el 

cuidado y atenc16n a los enfenios son otras de las caracter1st1cas 

que le son asignadas "°"º "naturales_" al ~nero femenino y por 

ello es que el 84.!11 de la poblac16n en F.nfereer1a son aujeres. 

pero en el caso de •edJclna la poblacum de au:Jeres (40 • .ti) es un 

poco menor a la de los hoebres e 59. 6'.0, esto puede expl.lcarse en 

tanto el &1AlJ.l&i de la carrera de 11edic1na es superior al de 
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enfer11er1a ya que dentro de la Jerarquía la pr 1.era tiene •ayor 

prestigio que la segunda, por otra parte. la carrera de enferaerla 

requiere •enor grado de eacolaridad que la licenciatura en 

mec:Ucina, por tanto, se da una menor inversión en educación por 

parte de la fuilia en el caso de enferwerla. 

Para el caso de las carreras F1s1ca, Ingen1er1a c1v11, e 

Ingenieria Mecánica 6.lecrticista y Electrónica la situación es aan 

aás evidente ya que existen un 87. 3%, 94. 5~ y 95% respectivamente 

de población aasculina en estas carreras, esto es, que las 

carreras con •aror prestigio social y que soc!alaente se les han 

asignado aayores responsabilidades, por ello si la •ujer es casada 

y con hijos, existe la posibilidad de que en algún moeento tenga 

que ausentarse de su trabajo restandole importancia a este, por 

la familia la cual requiere de ella la atención "debida", esto es, 

C'Ull'lplir con las tareas asignadas a la esfera privada y que son 

propias de su sexo. 

Lo que cabe destacar aqu1 tambi~n es que a pesar de las ideas 

sociocultural.aente preestablecidas y estereotipadas de cada 

carrera, no existe una población total de uno u otro género en 

ninguna de las que se presentan en este trabajo, ello nos da 

cuenta de et.o aOn cuando la eacue la tiene una función 

reproductora, las contradicciones que se generan en ei;te espacio 

per•iten oponer resistencia a lo establecido, es decfr, no porque 

una carrera sea considerada masculina o t:e111en.ina se da una 

exclusión total y absoluta del otro sexo, esto prueba cómo en el 
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ca.pa del conoci•iento n1ngl.11a a.rea es .as propia para uno u otro 

sexo, sino que tanto hoabres COllO 11ujeres tJene la capacidad para 

dellarrollar aptitudes y habilidades en todas las Areas del 

conoci•iento. Sin eabargo, esta situación no es considerada por 

al1unos padres, docentes, •ujeres, ho•bres e incluso eepleadores 

dando COiia resultado situacJones desfavorables para la mujer en el 

•ercado de trabajo que es donde fJnalaente va a desarrollar lo 

aprendido en la escuela. 

Algunas de las situaciones desfavorables a las que tiene que 

enfrentarse el gdnero femenino en el mercado de trabajo son por 

ejemiplo: una subvalorac10n del trabajo femenino: dificultad para 

acceder a los puestos de •ando o dirección (principalmente> , aún 

cuando el nivel educativo de la mujer sea igual al del hombre; 

considerar el salario de la aujer coeo secundario: cuando los 

empleos se encuentran saturados hace 11.ayor presencia la ley de ;.a 

oferta y la demanda indicando un salario menor para la mujer: los 

espleadores toaan en cuenta variables exOgenas a los 

requerimientos para el puesto como estado civil, número y edad de 

los hijos; etc, 

Bsto es. la opresión del genero femenino es originada por la 

relegación de su trabajo a la esfera privada con tareas 

especificas COiia: cuidado y lavado de la ropa y casa, atención a 

los hijos y esposo, transformación de la aate~ia prima, o sea, 

elaboración de ali•entos. asl COllO la evidente reproducción 

biolOgJca. Estas act.ivldades son consideradas no productivas pues 
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no exlste una ganancia visible para el capitalista, Ahora bien, 

cuando la •u1er eo11ienza a incorporarse a la esfera póbUca, o 

sea, al aercado de traba.Jo, no lo hace en todas las áreas, nJ en 

cualquJer trabajo, sino que es relegada a trabajos que representan 

una extensión del trabajo de la esfera privada como es el caso del 

trabajo de las oficinistas (S2f.), las cuales tienen que atender 

los asuntos de otra persona (un Jefe); educadoras o •aestras en 

los pr J.lleros anos de escolar 1zac16n < 651.) , lo cual representa el 

cuidado y atención a los hijos caracterlsttca asignada C0110 

"natural" para la aujer; y las trabajadoras docaésticas {96,;) que 

llevan a cabo la elaboración de al11tentos, lavado de la ropa y 

aseo de la casa en general. Además en estos trabajos la mujer se 

encuentra subordinada a una autoridad la cual es en la mayoria de 

los casos un hombre, por una parte son atividades que se 

enCl'antran en el sector terciario de la econo11a (73. 7%) y por 

otra que la misma ldeologia patriarcal establece una jerarqula 

colocando al varón en una posicJ6n super!oc- a la mujer. 

Puede decirse que la escuela revela una desigualdad ent.re 

los sexos que se desarrolla en la vida cotidiana y las ideas 

icplicitas en la escuela, asl como su carácter sexista (sin dejar 

de lado el carácteC' clasista y racista de la •lema), ubas se 

expresan en una división de saberes o división genérica de 

profeeiooes y oficios. 

61 nivel de escolaridad que ack¡uieren las personas, justifica 

su ubicaclon en el mercado ocup.aclonal, esto es, a 11enor 
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escolaridad, aenor po111b11Jclad de .. pleo o enor r .. ln!t'ac16n 

eco00.1ca, los datos estadlstJcos que se presentan en el tercer 

capitulo de este trabajo revelan que la escolaridad de las aujeres 

es inferior a la de loe hoabres, en tanto lláe del 70S de la 

poblac10n analfabeta son •ujeres, asiais•o ae puede observar que a 

•ayor escolaridad •enor es la participación de e&te cénero. es 

decir, en el nivel de edooacJOn •edia terainal se concentra caaJ 

1..11 SOi de d:nero femenino, aientras que en la educación 

profesional no llega ni al 30S. Esto puede e>q>Ucarse et se 

considera que una de las ''Ventajas" de este tipo de estudios es 

pera1t1r un acceso aás rapido al •ercado de trabajo generándose 

as! una aenos 1nvers16n a la que se requiere para llevar a cabo 

estudios a nivel superior, en tanto en estos \llt!aos se requieren 

tres o cuatro aftas llás para poder ingresar al aercado de trabajo, 

por ello los padres en •uchas ocacJones prefieren que sus hijas 

lleven a cabo estudJoo en este nivel pues fJnal•ente no eeran 

"jefee de fu11Ja" y su sueldo sólo sera Wla "ayuda" Cen alglln 

•Oll.ento dado) para los gastos de la casa, •!entras que los varones 

si aeran "jefes de familia", por tanto, necesitan una 11ayor 

escolaridad. Pero esta situación, "justifica" el que las mujeres 

ocupen m nivel inferior en los sectores de la econa..la, tanto por 

el nivel de escolaridad COllo por su papel econóe1co dentro de la 

faa111a. 

Ahora bien, las Teor!as de la 5epentac!dn del Mercado de 

Trabajo y la Soc1opol1t1ca de la Bducacton permiten asiolsmo 
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ot.ervar "°"" ""1•te ISl8 dlecriainaclon •eam variable. eqenas 

al puest.o de t.rabejo entre las que se encuent.ran raza, clase, 

aapect.O fJ•ieo y •ao, etr deoir, no sólo la e.cuela, d1acr1aina 

sino que prepara a 108 sujetoo para irse incluyendo en dicha 

eatructura discriainat.oria y JerArqUica. 

La pedagogia en est.a problemática es funda9ental, en t.anto 

p<xleaos participar de aaoera directa en la elaboración de aaterial 

didactico que na presente esterectill08 sexistas: t.Mbi~n se pueden 

elaborar cursou o pl.Aticas con profesoras y profesores que laboren 

en preescolares, priaarias y secundarias y/o padres de faailia que 

tengan hilos pequenos donde se enfatice que las diferencias 

biolOgica& entre los sexos no son un ohst.Aculo para la realizac16n 

de actividades coaunes a l!stos, por el contrario, el pr09over 

actividades cOQunee penoitirá el desarrollo de habilidades, 

aptitudes y actitudes comunes que permitan tm mejor desarrollo de 

actividades y de la inteligencia lndependenteaente del género de 

loo sujetos, de la •isaa u.nera se roa:perlan los esqueaas 

tradicionales que ubicarAn en ciertas Areas del conocimiento o 

actividades especificas a uno u otro aexo, y que auchas veces no 

se eligen por "te11or" (tal vez 1nconc1ente) a la censura social. 

Exist.en •uchas cosas p:>r hacer en este sentido para llevar a una 

igualdad profesional entre los géneros. pero para ello se eKije la 

partlcipacidn conciente y responsable no sólo de la pedagogia, 

sino de otras profesiones que intervienen en el desarrollo de 106 
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sujet.oa y •U relac16n con el .0010 social y cultural "'*' la 

ps1colog1a, la soc1olog1a, la antropologla y otras ús. 

t La opresión de la •UJer es producto de la d1vJs16n sexual del 
trabajo, ya que &ta ubica al género femenino la mayor parte de 
las veces en la esfera privada donde lleva a cabo basicaaente tres 
funoiones consideradas COIK> "naturales" para la aujer: 
reproducción biológica, educación y cuidado de los hijos, enfermos 
y ancianos, reprodUcc16n de la fuerza de trabajo: actividades que 
al no presentar ganancias visible al capJtalis•o son consideradas 
no productivas, siendo en realidad un trabajo invisibles, no 
re•unerado. P.s decir, al ser la aujer relegada al espacio fa111Uar 
(hogar) su energ.Ca. su desarrollo, creatividad se concentran en 
este "8b!to hacJendole creer que es justamente el hogar su espacio 
de realizacion, de responsabilidad. Por otra parte, cuando la 
aujer se incorpora a la esfera ptlbUca se ve oblJgada a cllb["ir una 
doble jornada de traba.Jo: ésto es que después de trabajar fuera 
del espacio faailiar, al regresar a casa deberá llevar a cabo Cen 
la 11ayor parte de los casos) una segunda jornada para cumplir asl 
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con lu fi.n:::!onaa: "naturalet1" propias de su •exo, lo cual 
contri1:!lJt'9 adn Mii a au OjJl"t!Si6n. Bn breve, ae entiende por 
opreeidn f .. enina la situac!dn que viven las •UJeres de escaso o 
nulo reoonoci.tento social de las act1v1dadm domésticas, 
laboralee, pollticam, cte. que lleva a deMolpeña; la condicicln de 
opresidn que l• caracteriza al no poder decidir sobre su cuerpo, 
su sexualidad, al predominio ele 1u cleflnlcidn ca.o sujeto si .. pre 
en fta1Cl6n del otro (el hmbre). Sin embar¡¡o, hay que aclarar que 
no llÓlo la llUJer es oprJ•Jda, ta.i>J6n l• nJf'íos, los ancianos, loe 
hoabrea, as! COllO las razas y clases sociales. 
2 BZPBLSTA, Justa, "La escuela y los aaestros: entre el supuesto y 
l• de<b:clOn". 
3 6GGI.6STOH, J,, Sootolggla del currlctilp C'90lft, Bd, Troquel, 
Argentina, 1977. p. 13. 
4. Para objeto de e.ta 1nvest1gac16n se reconocerá a la escuela 
ce.o una "1rwtituc16n social organizada, const1tu!da por el 
a&I"UPa1ento de altanos, aaestros, autoridades e incluso padree de 
f•illa que foraan Wl3 comunidad de trabajo, cuya •is!On es la 
educación conBciente y aiateaattca ••• " 
MAHGAHIBLO, Sthel 1 H., IptEpduccfOo a laa CJerx;fas de la 
Mrv10n o.35. 
s. La sociedad hlmana se caracteriza por ser una agrupación de 
inc::Hvtduos e ii.tituciones que tienen un car'°ter permanente, Por 
tanto, las diferencias y semejanzas entre Wl individuo y otro son 
trans•1t1das a través de los •ockls culturales que se dan en cada 
sociedad, un ejeaplo de ello es la escuela, institución social a 
través de la cual se trans•ilen los valores e ideas que perit.iran 
el desarrollo de la socJedad. 
6. 6GGL6STOH, J., Soiologia del cµrrlulo escolar Ed. Troquel, 
Arcent1na, 1977. 
7. lbJ.s1.. p.25. 
e. "Las actitudes son adquiridas COiia resultado de la 
incorporación del individuo a los modos y costumbres de la 
sociedad y la cultura sobre el individuo". 
HOLLANDER, E., P., PrinciplO§ y mt!todos gn ps!cologla social Ed. 
Amorrourto, Argentina, p, 30, 
9. "Las aptitudes son capacidades especlf teas para adquirir 
deterainados conocimientos o habilidades y ejecutar asl 
determinada actividad o empleo". 
ARIAS, Galicla, F., Ad!IJnfstrac!Oo de regursps bimanos Ed, 
Trillas, Ht!xlco, ~a. ed1c., 1989, p. 435. 
10, GIROUX, H., "Hacia una nueva sociologla del currtculo", p.44. 
11. Idm.. 
12. llll:n.. 
13. Según Bourdleu y Passeron es aquella que ¡x>r su JmposicJón 
corresponde a los intereses de la clase dominar1te. 
14. Zillah Eia:enstein defJne a la sociedad patriarcal capitaUsta 
de la siguiente manera: "el patriarcado proporciona la 
organJzacJOn sexual jerárquica de la sociedad necesaria para el 
control polltico, y en tanto que el sistema polltico no se puede 
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reO.Jcir a IU estructura econ681cai •1entras que el capitalisao 
coeo •1•teea econCaico de clase, que busca ganancias, ali•enta al 
orden patriarcal". Bmte concepto es !•portante en tanto será 
retomado en el capitulo tres, 
ZILLAH, B., Patriarcado ganU.aUsta fewin1Ho soc1a1Jsta Sd. 
Siglo lOU, Héxico, 1980, p.40. 
15. '"CUltura es: ISll concepción de la vida y del hOllbre, 
coherente, tr11t.aria f dtftmJda nacionalmente ••• a generado una 
ética, un llOdo de vivir, una conc!ucU clvica e individual. •• La 
cual es un proceso de const.rucoJOn y enfrentamiento de las 
dJferentee culturas ... podueto de los diferentes modas de 
Pl"oducciOn'". 
HORlllO, X., y Raa1rez, c., "Bl problema educativo en Antonio 
Graascl", Tesis de ltpeQCiot,uca. 1984. p.16, 
16. sel!'ln Apple ae puede hablar de cultura en dos aspectos: 1) 
como proceso vivido, social a través del cual vtvJ111os 
cotidianaaente y 2) coso una coaodidad producto de la cultura: 
coaodidades que se producen y consuaen. 
17, APPLB, H., IJdusfC10n x poder 1987, p. 71. 
18, BSCX>BAR, H.• O::>QtrlbupJOn al a;tudlo del poder Set UNAH .. EtlEP 
Acallan, Héxico, 1988, p. 30. 
19, BOURDIEU y Passeron, La reprgdugqt~ Sd. Laia, EspaMa, 1981, 
p.44. 
20, E&)}BAR, H., 0p cit D, 55, 
21. BOURDIBU y Passeron, ll11....Jlll., p, 72. 
22. lblll!:L. pp. 75 y 76. 
23. GIROUX. H •• llll....l<JJ..., p. 64. 
24. IIWll:a... p.49. 
25, GIROUX, H., "La voz del estudiante" en: Antologla: El debate 
socJal en torno a la educaqJOo Ed. ENEP Acatlán, México, 19B6, 
pp. 416-476, 
26. GIROUX, H •• !lil....l:J..t,, 1985, p.64. 
27. lWsl!la... p. 71. 
28. DIA2, Barriga, A., "Los orlgenes de la probleaátlca 
curricular", en: Rey1sta cESU p, 11. 
29. 1llJ.m.. p, 16. 
30. HORA, Ledesma, de la José GUadalupe, BseocJa de la fflocpfla 
de la educ.oclOo Bel. Progreso, Ht!xico, 1990. 
31. DURKEIM, B., Mgg16n y 1pqiologla F..d, Colofón, HéxJco, p. 
83. 
32. Estas corrientes generardn tres vertientes en el ámbito 
educativo: la tecnologia edooat1va, la teor1a curricular y la 
evaluacJ6n. Sin e.bargo, para objeto de esta investigación se 
centrará la atención en la teoria curricular. 
33, HORA, Ledesaa, ~ 
34. BRAVERHAN, Harry, Traba'º y gplt,al aooooolfgta Sel. Nuestro 
Tieepo. México, aa. edic. p. 106 y 107. 
35. Taylor, ~ BRAVERHAN, H.~ p.138. 

36. llko... 
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37. llWlla.. p 145. 
38. ALBA, Alicia, liL-.ill.. ""Bvaluac16n anillsis de una nociOnºº, en 
Bcyitljl tlc:xfpaM de SOcllpcla p. 182. 
39. Los test 1100 "instnaentos de •edic10n foc.ales, que han sido 
disenado& para reunir 1nfomac10n 11obce las caracterlsticas del 
al\.11nado de oo aodo organizado. Lall caracterlst.Jcas que involucran 
¡x-., ser habili-. !ntereaes, ac:titudea, aptitudes, .•. 
rendi•iento", Se corwidera al test ''CC>9o t.11 conJooto de 
preglrltas frente a las cuales existe un conJlllto aceptado de 
~re11puestas verdaderas'". 

CHOPPU., BnJCe, "Bl uso de ~test' y escalas en la evaluac1t1n 
del curriculo", en: OIAV62 llaciel y ZAHORA D!az, (Comp.>, 
Antploeta de eyaluaglOn currlmllar 6d. UNAM, México, 1989, p,224. 

40. ALBA, A., lll!....llil.. p. 183, 
41. TABA, Hilda, lUabprac16n del mgctc;ulo Bd. Troquel, 
Argentina, 2a. edic., 1976, p. 13. 
42. TAYLER, R., Prtpctpigs b6gigqs del currtculp F.d. Troquel, 
Argentina, 1970. 
43. TABA, H., lll!....llil.. p 23·24. 
H • .IllJ.lll:a, p. 26. 
~~. Asiaisao, 6urgteron otros modelos curriculares entre los que 
ee encuentran loa que centraban su atención en objetivos 
conductualee (Blooa, por ejeaplo creó la tax00091a para la 
elcborac16n de objetivos conduotuales que abarca tres áreas de 
desarrollo del sujeto: la cognoscitiva. la paicoaotriz y la 
afectiva), el •odelo CIPP <contexto, InsU110, Proceso, Producto) 
desarrollado por Stufflebeam: el modelo de Entradas, Procesos y 
Salidas que proplX::ieron Astin y Panos, entre otros. 
46. El •ovi•iento estudiantil. 
47. DIAZ, Barriga, A •• "La evolue16n del discurso curricular en 
México 1970-1982: el caso de la educacJOn superior universitaria", 
en: CHAV6Z Haciel y ZAHORA Diaz, (COllp.) Oi!-l;J.L. p. 46. 
48. CALVAN, Dlaz, Francisco, Toratne y tfaberaaos eooayop de 
Teorta egcJa1, Bd. UIJ1-I, ~xico, p, 11. 
49. GALAN, R., e Iba.rrola de H., Plan de egt,udips Prpptffistas 
JnetJtucJpnales y realJdad purricular Bel. Nueva I•agen, HéKico, 
1987. p. 295. 
so. GALAN, Giral, y Harln, o, B., "Marco teórico para el estudio 
del rendi•lento escolar. BValuac16n del currlcul1.111", en:~ 
rerfHes SducatJyos no. 27-28, CIS6-UMAM, Hdxico, 1965, p, 27. 
51. Bl conoci•lento cient!fico es adquirido por el llaaado "•étodo 
c1ent1f1co" y es necesar Jo diferenciarlo del "conocimiento 
cientlfico". Este descansa en tres suposiciones: "a) que cada 
pregunta genuina tiene una respuesta verdadera y sólo una, las 
deaás son falsas .. ,¡ b) el •!!todo que conduce a las soluciones 
concretas a todos los problemas genufnos es racional en carácter y 
escencia es, sino la apl1cac16n detallada, J<iekltica a todos los 
CéllllJX)S: e) estas soluciones sean descubiertas o no son verdaderas 

109 



l611veraal, eterna e irwutable.ente: verdades para todos los 
u .. pos. - lo& lugares y todos los hoallns ..... 

lllllLDI, Cü.....Jlll¡: GAl!CIA, Julleta, en: FURLAH, Paslllas, H. 
A., Comp.) pa;arroJJg de lo inveethaqfOo en el gaaoo del 
CW"tlqth• Sd. 1JIWt .. BllBP Iztacala, 11éxtco, 1989. p, 105. 
52. GU.ZIWI, R. e Ibarrola, H., llll...l:ll.. 1967, p. 294. 
53. CAl!POS, Hlguel, A., "Desarrollo en el capo del currlculo", 
(Coep.), ~ 1969, p. 101. 
54. Se entiende par g~nero las deferencias socioculturales 
esuwlecidas de loque se considera fe9enlno o •ascullno. 
55. ~.J., ~p. tly 12. 
56. 1IWlr:L. p. 13. 
5 7 • 111.Lsm.. p. 2 5 • 
56. ttenclonadas por Bggleston. 
59. lllal.. 
60. Ss decir un proceso continuo de aprehensión y aprenc16n euyo 
objetivo es la aceptación e int.ernal1zac16o de roles de conducta 
dependiendo de la const1tuc16n soclal 1 la cual nos hace hotlbres o 
•Ujeres. 
61. GALAN, Glral, y Harln, D., S., ~ 1985, p. 28. 
62. ROCIM!LL, Blsle, "De huellas, bardas y veredas: una histórla 
cotidiana en la escuela", en: cuadernos de 1nvesugac1oa 
c:dupatiya DIB .. IPN, HéXlco. 1982, p, 129, 
63. JACKSON, P., w., La vtda en las aulas Bd. Horova, Madrid, 
1975, p. 22. 
64. l!OCKWSLL, ~p. 126. 
65. SGGLSSTOH, J., ~p. 27, 
66. 1b1ll!:a... p. 135•138, 
67. 1b1ll!:a... p, 127. 
68. Y1lL. RIST, aay: NASH, Roy; KEDDIS, llell: SHARP, Rachel y 
otros. 
69. CERVINI, !turre, Rubén. &......JL. "Expectativas del maestro y 
pré.ct.ica escolar", p. 102. 
70. SAFILOS, Rothechild, COnstantina, "La diferencia seglln el sexo 
en la socialJzaciOn y la educación infantil y sus consecuencias en 
la elección de los estudios y sus resultados"; p. 58, 
71. RC»!llRO, sabater, Isabel, "Igualdad de oportunidades", en: 
cuadernos de Pedagogla, llll.....l;.l.l, p, 16, 
72. LAHAS, Martha, "Antropolog1a feminista y la categorla de 
1~nero", en: Reylpt,a Nueya Antrooologta, ni.D. 30, HéK!Co, 1986, p. 
187. 
73. GAYLB, Rubin, "El tráfico de aujeres; notas sobre la econoela 
polltica del sexo", en: Revista Nueva Antropolog!a, Vol. VIII, No. 
30, H<!xlco, 1986. 
74, Int.ernaUzaci6n: "es la aprehensión o interpretación inmediata 
, •• de los procesos subjetivos de otros que se vuelven 
subjetivaaente s!gniflcattvos" para uno. 
BERGER Y Lulcaan, "La sociedad cono realidad subjetiva", p. 164 y 
165, 
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75. BAllBIBIU, 'l'eresita de., "SObre aéneroa, pr4ct.ica11 y valorea: 
notas -.-ca de 188 IJQ9lbles erosi,,,_ del aadlt""° en lthtco••, p. 
90). 
76. llllm.. 
77. cabe recordar que para objeto de .. ta inveatigaclón •e 
entenderi la poUtica coao el ejercicio de poder en tanto se 
encuentra pneente en las relaciones .ocielea donde existen dos 
sujetos (hombre 1 aujer por ejeaplo) uno activo Choallnol y mo 
pasivo CauJerl donde el priaero aanda y el segundo ejecuta la 
acción sea par obediencia o consenti•iento. 
78, Docuaento de oooeolidación de la OJRDI!IACIOtl llACIOllAL PARA LA 
PLANEACIOH Y PROG!WiACION DE LA BDUCACIOO MEDIA SUPERIOR 
(CCllPPl!HSI, p. 136. 
79. 1llal.. 
so. l!lliJ.. 
81. JUs1.. cuadro 1. 
82. JUs1.. alsoo cuadro. 
83. DIAZ, Barriga, c.t...Al. (coap.) CJ009 MfOXi1acioneg al eettxUo 
de lu profnignea en: cuadernos del CBSU, no. 21, p. 31, 
84, l!.UL. PRAWDA, Juan, teorta y praxta de >a plaoeac16n edpcatlya 
~. lid. Gr!lalvo, Héx!co, 1984, 369p. 
85, lllJJla... p. 262. 
66, SAFILOS, Rothschlld, COnstantina, "Las diferencias segl.ln el 
sexo en la sociaUzacJ6n y la educación infantil y sus 
consecuencias en la elecc16n de los estudios y sus resultad'ls"'. 
p.46. 
87, ~ 
88. Entendlendose coao una repetic!On de cOliportamientos que 
genera poca •otividad. 
89. Entendiendose COllO '"un proceso psicolOglco, con el cual un 
sujeto asi•ila un aspecto. una propiedad, un atributo de otra 
persona y se transforaa, total o parcialaente sobre el •Ode-'o de 
esta 1.llti•a. LA personalidad se construye y diferencia a través de 
una serie de identiHcaciones". 
!.APLANCHE, Jean y PANTALIS, J. B. ~ BEl.O'!TI, G., "La priaera 
infancia", p, 69. 
90. JUsl.. cap!tulo l. 
91. l'..lll.. capitulo 1, 
92. 86LOTI'l, ~p. 146. 
93. JUs1.. Belottl, G,: SAFILIOS, R.: WHYTH6. 
94 • lUll.. cap! tulo 2. 
95. OOPONT, Beatrice, lRgci))en ella y 1:1 la 11Js!!1a edycac16o?, Bd. 
UN6SCO, Francia, 1980, p. 9. 
96. Para corroborar esta situación puede verse estuclios anteriores 
a nivel aundial DUpont, ~he. 6af1los Belottl y otros. 
97. OOPOllT, Beatrlce, ~. 1960, p.16 y 17. 
98. Ib.ú&:a... p. 17, 
99, UQ... DBBLE, Ieabelle, La escolaridad de las 1ujeres, f..d. 
UNESCO, Franela, 1980. 
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100, Bl Hctar terciario o da •erviclos, ...- bhia.ente ni. 
activi-: ll Hl'Vicim mercant.Jles (COMrclo, finanzas)¡ 2) 
11er11icim llOC!al• ltr-port•, cmunJcacio.-. edUcac!On y 
.aloo); 3) HrVicim peraonales (aloJ•Jento, trabajo da oficina y 
-IC!-l: Unrvicio -tJco: Sl Pt"OfM!onalem: 61 
Hr'9iclm l\lber..-entalH. 
101, llAFILOll, R .. C. llll...ll.IJ..., p, 59. 
102. llMta ant.e11 de que &ta H corwUtuyera cmo Ucenclatura 
(1984), 
103. LARGUIA, Isabel, Las 1111era dicen battta Bd. Hueva tlljer, 
Buenos AJnm, 1978. 
104. GCl!llZ, c.po, v. llllnuel y iu.uia, BapitJa, Jorge, "i!<U>ación 
y l!lltructura llD<Jn69ica: llaroo Teórico y Estado del Arte de la 
Investi1ación en tMxlco", en: PllRllZ, ca&taflo, llaria ~l""', 
(COord.) PlanyptM ac.mideJco, Bd. UNAH·Porrtla, México, 1988, 
p.125-165, 

112 



BIBLIOGRAFIA 

"º"ª''º' Batad11ttcoa de la mngs 
1980-1991. 

ALBA, Alicia, l:l.....Al... 
"Evaluac16n: an411s1s de una nociOn", 
en: Reytnta MeK19ftM de uoctologto 

APPLE, M., 
F.dupac 160 y poder 
Ed. Paidos, Espana, 1987, 
199 p. 

Pgl!tica Rcoqin y Pqder gn Bducación 
Ullivereidad Autonoaa de Hidalgo, Melcico, 1989, 
230 p. 

ARIAS, GalioJa, F . • 
Ad!Jnl1trMl6n de requr&oo hlpanoo 
Ed. Trillas, México, ta. edic., 1989. 

BARBIERI, Teresita de, 
"Sobre dneros; ¡x-Acticu y valoree: notas haeerca de 
las PoBibles erociones del aachi .. o en llO!ocico", 
p. 83-105. 

Bl!LWTI, G., 
"La pr iera infacia", 
p, 56-213. 

86RG6R y LUClll4AN. 
"La sociedad coso realidad subjetiva" 
r. qgngtrucq16o aoo1al de la realidad. 
F.d. Miorrourto, ~ico, 1978, 
p. 164-227. 

113 



Blllm>IBU, P., y PM9eron, J •• 
,4 rm-odep;iOo 
&d. Laia, l!spalla, 1977. 
285 p. 

LQI •tJ.•UADt¡M y 11 911tura 
FA. Labor, l!llpal'la, 1973. 

BllAVBRIWI, Harry., 
Trlba1g y capilfl agoopglfsta 
Bd. "'-tro Ti•po, Holxico, 8& edJc., 1990, 
p. 90 - 149, 

CAHPOS, Miguel, A., 
"81 currlcultm COllo un sistema regulado de apropiación 
del conoc1a1ento", 
en: roRLAN, A •• y Pasillas, "·. A •• (Coep,) 
nnacrgllg de 11 hwgetfgaqJ6o cm el cpoo del 
qurrtc;ultM 
Bd. UIW4-llllEP Iztacala, H<!xico, 1989, 
p. 98 - 102. 

CBRVINI, Iturre, Ruben, ~ 
"Expectativas del maestro y práctica escolar". 
p, 102 - 107. 

CHOPPn¡. Bruce, • 
''SL uso de ~test' y escalas en la evaluación del 
currlculo". 
en: CHAVBZ, Haciel y Zamora D1az (COmp.) 
Ant.olog1a de eyaluag16n qyrrJeylar 
&d. UllAM, !léxico, 1989. 
p. 223 - 258, 

COLECTIVO, 
"Sexieao y práctica docente" 
en: CUAderQQ9 de Qtdilgpgla, Pr. 171, 
Espana, junio de 1984, 
p. 20 - 25. 

DAVILA. A.ldas, Francisco, R •• 
"Apuntes analltlcos para la comprens iOn de la 
estructura educativa". 

DEBLE, Isabelle, 
I,a escolar1dad d(: lM mu1eres 
6d. UNESCO, Francia, 1980, 
184 p. 

114 



DIAZ, Barrlsa, lll.....&l. 
Clrp;t aprgy1MS1prw 11 MLl1Ug de ly wg{e@ipncs 
en: ~mDll del CBSU, 1\ 21, 
p. 27 - 78. 

DIA'Z, Barriga, A •• 
"Lool or!genea de la probleútica curricular". 
en: acv1st1 ®' 

"La evoluc16n del discurso curricular en '*>tlco 1970 -
1982: el caso de la ecb:aol6n s...,.,rlor universitaria", 
en: a!AVEZ llaclel y z-ora Dlaz, CC:O.p, > 
Antglps1a de eynlyng!Oo mgrtgular 
Bd. ~. llbico, 1989, 
p. 44 - se. 

Doculento de consoUdacl6n de la COORDINACIOll NACIONAL PARA 
LA PI.r.NEACION Y PROGRAHACIOll DB LA BDUCACIOll llSDIA 
SUP6RIOR (CONPPe1S). . 

DUPOtn', Beatr ice. 
4Bec1ben ella y tfl la misia ectucagl6n? 
Bd. UNBSCO, Francia, 1980, 
92 p, 

DURKb'1H, E. , 
Pducap16n y soqJolpgta 
Bel. colofón, Hexico, 
p. 55 - 98. 

6GGLESTOH, John. 
Socfolpg1a del curriculo egc:olar 
Bd. Troquel, Argentina, 1977, 
195 p. 

ESCOBAR, H. , 
CQntrlbygiOn al g@tl41lo del ooder 
Bd. UNAll-llllEP AcatL\n, ~leo, 1988. 
249 p. 

BZPBLB'l'A, .J., 
.. Las escuelas Y loe maestros: entre el supuesto r ~a 
deducción", 
cuadernos ® inyestteación ectucattva 
no. 20, del DIE, 1986, 

115 



GALAN. Glral y 11arln, D,. B., 
.. Marco teórico para el estudio del rendi•Jento escolar. 
Bvaluac16n del currlcul .. ", 
en: Bcyt1u Pi=rffl• Bdycattyp1 r.. 27 - 28 
CIS6 - U!WI, IW<lco, 1986, 
p, 26 - 45. 

GAi.VAN, Diaz. Francisco, 
TQra,inc y tteberurw eMayoa de t.eorta ioclal 
6d. UAM Izt.acala, ~xico, 
p, 8 - 30. 

GARCIA. 11. • Julleta. V .. 
"Bl probleoa curricular C090 pooto de articulación y 
reprocb:cl6n de diversas racionalidades". 
en: PUIU-'ll y Paalllaa (Comp.) 
Delarrgllp dg la invntigqfAn en el CAAPº d@l 
currtp•h• 
Bd. UIWI - llllllP IZtacala, ltdxlco, 1989, 
p. 103 - 114. 

GLA.ZHAN, R., e Ibarrola de H., 
PlopeG de e¡t.ud!o Praooesta íO§tJtugiqoal y reaUd,:,d 
c:urrlcµlar 
Sd. Nueva l.Jlagen, México, 1987, 
336 p. 

GAY LE, Rubl n, 
"El tráfico de •ujeres: notas sobre la econoala poUtica 
del sexo", 
en: Beylst.a Nsw;va Ant.ropologla, 
Vol, VU!, 1\ 30, HéKICO, 1986, 
p. 95 - 145. 

GIROOX, Henrry. 
"Hacia una nueva •oclologla del currlculo", 
Tearlo y reatgt,eoola en edycación 
USA, 1985, 
P. 86 - 107, 

"La voz del estudiante", 
en: Antolpgto: El debate sooial en torno a la edtx;ación 
Ed. 6NEP Acat!An, ~xico, 1986, 
p. 416 - 478. 

Instituto Nacional de Bstad1stlca Geografla e Infot"aAtica. 
XI CeO§Q Gf!nera1 de Población y ytvlepda !920 

116 



HOLLAllDliR, B,. P,. 
PrtncJpfm r wtt,ggg en mJcolo111 soclnJ 
Bd. Allorrourto, Araentina, 
p, 13 - 33, 

LAllAS, llartha, 
"La crttlca f .. ini.t.a a la fa11llia" 
en: BevJata ra 
Vol. II, Héxlco, no. 7, 1978, 
p, 72 - 82. 

"La antropolog1a feaint•ta y la categorta de ~género"', 
en: Rtyl1ta Nll:yo Aotrgmlggta, 
Vol. VIII, México, No. 30, novie.bre, 1986, 
p. 173 - 198. 

LARGUIA, Isabel, il.-Al.,, 
IM 1111gres dicen w4, 
,.La •ufer: notas para Ul debate", 
Bd. 11\leVa ~jer, Argentina, 1978, 
p. 71 - 128. 

LllTAPI, Pablo, 
"Profesiones y sociedad: un aarco teórico para su 
estudio", 
en: BevJsta I.at1ooaaertgana de Bstudios Hducatiyos, 
Vol. XII, No. 4., Kéx!co, 1982. 
p, 59 - 74. 

HANGANll!LO, Bthel, H .• , 
Iptroducq16o a lQ• gfeogfas de Ja edqcaqt6o 

MAR'L'I, sacramento, 
"Las •Uf eres en bUsca de su enemigo", 
en: Revista Viejo Topa, r. 59, Agosto, 1981, 
p. 33 - 36. 

HORA, Ledeaa, de la Joee GUadalupe, 
BgepqJa de la f0Dlof1a de lo edugac16o 
lid, Progreso, Héxico, 1990, 
p, 48 - 68. 

MORSMO, X., y Ra.lrez, c. , 
"61 problema ectucat!vo en Antonio Gramscl°' 
'fCl11 de Upcociauga 
llll8P Acatlán, 1984. 

117 



PANZA, llonzalez, M., eL..,Al., 
t)plpMter;fQo do 11 dfFMctlq 
lld. GernJka, Múloo, :za. edlc •• 1990, 
~1. 
228 p. 

PORTBLLI, ~""", 
Gcwcl y el blpm• hi1t6r&og 
611. Si1lo XXI, ttéxlco, 16a edic., 1990. 
p. 13 - 64. 

POSTIC, Haroel, 
y [flapJAo COpt lya 
Bel, Marcea, Barcelona, 1982, 
p, 12 - u. 

ROKV6LL, BIJlie, 
"!le tu:tllas. bardas y veredas; una hiator ia cotidiana en 
la escuela", 
en: QIO<lf:roos de 1nvctUgaci6o educativa 
DIB IPN, Héxico. 1982, 
p. 119 - 158. 

Rc.46RO, sabater, Isabele, 
'"Igualdad de oportunidades". 
en: l)Mdernos de pecJagogJa. 1\ 171, 
Espal\a, junio de 198~. 
p. 14 - 19, 

&\FlUlS, Rochild, Conatantlna, 
"La diferencia •egtln el sexo en la soc1alizao16n y la 
edllc:aciOn iní1111tll y sus consecuencias en la elecoi6n de 
estudios y stm resultados", 
p. 43 - so. 

SAU, V1ctor1a, 
'"5elll0, 11!nero, ed\Jcaal6n: oo enfoque teórico". 
en: ounm de; n='M=''· 1\ 171, 
6'1palla, Jooio de 1984, 
p. 8 - 13. 

TABA, Hllda, 
BlebpragtCm dltl currtsuJg. 
611. Troquel, Argentina, 2il edic •• 1976, 
p. 12 - 71. 

118 



TA\'Lllll, l., 
pp:trstgtp hte'me del qgrtqt)g 
ll<t. ~l. ArSentina, 1970, 
p. 7 - 64. 

-· JUdJth, "lll •tablecJaJento de 1.. oU- ..,.!et. entre lOll 
•uc:hlicl1os r 1• llUChllchM, Di•t1ntas explJcacJonm de 
S\m orl1enes y de su. corwecuenci• educativas", 
p. ll - 127. 

ZUJ.A, 111•ell9teJn, (Coap.) 
Patrfargadg s;ap=ll•t,e y fwlnf1eo 1ogf1l11t¡o 
Id. Siglo XXI, loo, 198D, 
p. 15 - 60 ' 102 - 123. 

119 


	Portada
	Índice
	Introducción 
	Capítulo I. Escuela, Sociedad y Poder
	Capítulo II. Teoría Curricular 
	Capítulo III. División Genérica de Profesiones y Oficios 
	Conclusiones 
	Bibliografía



