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En el presente trnbajo se exponen los resultados de una investigación de campo. realizada 
en una institución de cuidado infantil (casa de cuidado diario). La finalidad principal fue 
examinar de manero cercana el proceso a través del cual se instituyen durnnte In in-fancia las 
diferencias genéricas y las formas particulares en que éstas se manifiestan. 

El trabajo se divide en tres grandes secciones. En la primera se presenta un contexto general 
en torno a los discursos (a nivel histórico) que han incidido en el deber ser de hombres y 
mujeres: se exponen las condiciones históricas (cultura .. trabajo femenino. discursos 
científicos. cte.) que influyen en el proceso genérico y se analizan de manera ntinuciosa los 
condiciones concretas (cxpcctativns de padres. pares o compañeros. influencia de nuevos 
agentes de socialización. etc.) que participan en el proceso forn1ativo de la identidad 
genérica en la infancia. La segunda parte describe las estrategias metodológicas utilizadas 
durante la investigación y la tercera n1ucstra los resultados y conclusiones a los que se 
llegaron. 

La presente investigación da cuenta del tipo de prácticas que institucionalizan las 
diferencias entre los géneros (asignación de actividades .. normatividad .. tipos de interacción. 
etc.); de los agentes que con su participación inculcan una gama de creencias. actitudes y 
comportamientos en el ser humano en desarrollo y de las diferentes formas (discursivas y 
prácticas) en que puede observarse el proceso genérico en la infancia. 
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INTROI>UCCION 

La institucionali.,-..ación del géncn.-, es uno de los procesos más importantes y complejos que 
ocurren en el ser hun1nno .. sin crnb~trg.o .. aunque su estudio ha cobrudo rclcvuncia en los 
últimos ticn'lpos. tal vez con1o producto de las trunstOrnutcioncs socio-culturales en la 
condición femenina .. lu n1ayor parte dc estos tr.ubajos giran .alrededor de cicrtns tendencias 
que no buscan el conocin1icnto en sí del proceso .. sino una justificación para cambiar la 
condición concreta de ;.tlgún género. Así pues .. nuestro estudio va hacia la búsqueda del 
proceso a través del cual se instituyen las diferencias gcnéricus en el ser humano .. partiendo 
de una concepción socio-histórica .. anclada en las características de los infantes del servicio 
de casas de cuidado diario. 

Ahora bien .. es necesario explicitar cuales son los aportes que en un estudio de este tipo 
puede proporcionar. En cuanto a la psicología_ este estudio aporta el conocimiento de un 
proceso an1plian1cntc reton1ado pero parcialrnente estudiado; en un nivel n1ás práctico 
proporciona las bases a partir de las cuales podrían modificarse las prácticas concretas que 
instituyen las ditCrcncias genéricas y con ello seria viable hablar de un posible 
desn1antclamh:nto de los roles gcnérican1entc estereotipados a la sociedad. 

El estudio del género ha sido abordado desde diversos puntos_ teorías y ciencias_ lo que ha 
creado un cuerpo interesante de conocin1ientos cuyo análisis_ recuperación y 
reestructuración debe cfcctu6.usc para el estudio de cstt.· proceso desde la psicología .. pues 
como scilalan Ilcrrcra_ Pércz y otros (1988): "Si la psicología se concibe con1o disciplina 
interesada en el individuo hun1ano_ y a éste con1o un ser socio-histórico; no es n1ás que una 
consecuencia lógica y una necesidad práctica del contacto con el saber de las ciencias 
sociales (antropología_ sociología. historia .. etc.). Estas nos pcm1itirán dilucidar el marco de 
actuación del individuo. de lo que es pcm1itido y de lo que se puede". (p. 2). 

Partiendo de la premisa de considerar al ser hun1ano con1o un ente socio-histórico_ en el 
capitulo 1 presentarnos una recopilación teórica de los discursos subyaccntc.!s al deber ser de 
hombres y mujeres. en diferentes mon1cntos o épocas de la historia. El análisis de estos 
discursos nos permitió conforn1ar un primer contexto que explica la forn1a con1o se ha ido o 
no modificando el deber ser dt! cada género .. tah.:s cambios han partido de discursos tan 
amplios como son la moral .. la religión_ la legislación. 

Sin olvidar el contexto general in1plicado en el desarrollo de las ditCrencias genéricas y sin 
pretender verlo con1o una sin1ple sun1a de factores.. elaboramos un esquema de las 
condiciones que creemos cruzan el desarrollo del género en el individuo .. éste se divide en 
dos grandes grupos: Condiciones históricas en el desarrollo del género; n1omento histórico. 
cultura de pertenencia .. inminencia del trabajo tCn1cnino {estrategias de afrontamiento). 
medios n1asivos de comunicación_ estereotipos genéricos.. discursos científicos.. y en 
condiciones concretas; expectativas paternas_ constelación familiar.. distribución de 
actividades al interno del hogar., juegos pcnnisibles para cada género .. asignación de colores 
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en el vestuario. modales permitidos para cada género. expectativas de maestros. pares o 
compai'leros de escuela. 

Considerando que el género es un proceso constante .. por ello mismo cambiante y presente 
sien1prc en la vida de todo individuo. en el capitulo 11 incluimos las condiciones históricas 
que cruzan el desarrollo del género. 

En el capítulo 111 presentarnos los resultados de diferentes estudios que se han enrocado en 
el desarrollo del gc.!ncro en la infancia .. que es la etapa de las primeras manifestaciones 
genéricas en el individuo. adcrnás de signilicar un can1po de investigación vasto para el 
análisis del proceso de institucionalización del género. 

Los plantcan1icntos que hcn1os venido desarrollando nos llevaron a generar una 
metodología lo suficientemente amplia para abordar la institucionalización del género en la 
infancia. El principal objetivo de nuestra n1ctodologia consistió en abordar el proceso 
genérico tanto en lo instituyente con1o en lo instituido .. es decir. tanto en las prácticas 
discursivas y concretas que van forn1ando las diferencias genéricas como en las 
manifestaciones de los infantes. De entrad::• .. buscmnos dos objetivos metodológicamente 
hablando: primero: abordar el proceso desde un punto de vista socio-histórico .. 
considerando los can1bios que se.: t.!stan dando actualmente en nuestro país.. esto lo 
conseguimos al incorporar en el estudio las Casas de Cuidado Diario (cuya descripción se 
hallará en el capítulo IV) y segundo .. captar las n1anitCstacioncs concretas del proceso al 
generar estrategias que privilegiaran el contacto con las experiencias electivas de Jos 
individuos (principalmente los infantes) en los escenarios particulares que integran la vida 
cotidiana: es decir .. la fan1ilia de origen .. las casas de cuidado diario y las interacciones con 
Jos pares del misn1o género y del opuesto. La descripción metodológica del presente estudio 
se encuentra en el capítulo IV. 

El producto de dichas estrategias. a nivel descriptivo. se encuentra en el capitulo V. En el 
capitulo siguiente se presenta el análisis de cada una de ellas y de sus in1plicaciones dentro 
del contexto del proceso genérico. 

Finalmente. en el capitulo VIl. presentamos las conclusiones a que se llegaron y algunos 
comentarios encaminados a mejorar las estrategias metodológicns9 con el fin de obtener 
resultados más precisos .. pues consideramos que el presente estudio constituye un puente 
imponante para trabajos posteriores que abarquen el desarrollo del género. las estrategias 
para la crianza infantil. e incluso deducir el tipo de desarrollo y por lo tanto de individuos 
que espacios con1o las casas de cuidado diario producen. 
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CAI'ITULO 1 
DISCURSOS SUUY ACENTES AL llEHER SER ()E IIOMHRES V 1\tU.IERES 

La institución del género en el individuo es un proceso demasiado complejo .. como para 
pretender analiz...'"lrlo en unos cuantos párrafl_-,s o a través de un reducido número de 
estudios .. si bien en este trabajo no prctcndcn1os agotarlo., si nos parece necesario tratar de 
estudiarlo en el tnayor nún1cro de aspectos posibles. 

Los aspectos rcton1ados en este capitulo pueden rcsun1irsc en las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son los discursos subyacentes al deber ser de hombres y mujeres? y 
¿Cómo se han materializado en la historia del ser humano'?. 

Una revisión del pasado y del presente. nos permite decir que el mundo se halla separado en 
dos categorías fundamentales; hombres y mujeres. a cada uno de estos grupos se le han 
asignado diferentes fonnas de ser. 

Estas formas de ser son dictadas desde cuatro lugares básicos: la moral. la legislación. la 
religión y lo social o cultural. Cada uno de estos discursos cruza de alguna forma el deber 
ser de cada género .. en este apartado nos enfocaremos exclusivamente a las nonnas que 
dictan estos discursos; analizando las características de cada uno y las implicaciones que 
entraña el desobedecerlas. 

Normas morales: Escobar (1987) nos dice que si bien, las normas morales regulan el 
comportamiento interno (entendido corno actitudes cognoscitivas en base a las cuales el 
sujeto explica la realidad). son acatadas en forma libre y se realizan a través de la 
autolegislación del sujeto. Sin embargo. su desobediencia genera remordimiento de 
conciencia. 

Normas jurídicas: siguiendo a Escobar (idem). estas nom1as regulan el componamiento 
exterior (entendido corno el conjunto de conductas que manitlesta un individuo en 
determinadas situaciones). su fuer¿a obligatoria proviene de una voluntad cxtrru"'\a al sujeto 
(códigos penales. leyes. etc.) y su desobediencia entrai\a. regularmente.un castigo penal. 

Normas religiosas: La religión supone deberes. es decir normas.. que regulan el 
comportamiento interno y externo de los fieles. la obligatoriedad de éstas proviene de una 
suprema autoridad. por lo tanto. estan fuera del alcance del hombre. quien no tiene 
capacidad para comprenderlas y juzgarlas. 

Garaudy en 1975 (citado en Escobar. íbidem) señala que .. asi en la India. en Babilonia. entre 
los hebreos. en Grecia y en Roma.. la creencia religiosa cristaliza en códigos .. 
mandamientos. leyes y preceptos en donde la suprema n1oral es al propio tien1po la nonna 
divina." (p. 8). La sanción al violarlas genera rcmordin1iento n1oral .. castigo interno de la 
conciencia e incluso (como ocurre en la religión cristiana) tcn1or a un juicio futuro. 
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Nonnas sociales o culturales: La obligatoriedad proviene de las costumbres. de los 
convencionalismos sociales. por lo tanto .. pueden variar de acuerdo al contexto culturnl. 
Regulan el con1portruniento interno y externo del sujeto. Las sanciones al no cubrirlas 
pueden ser el rechazo y el ridículo social. 

Ahora vayan1os al contenido especifico de estos discursos en cuanto al deber ser de 
hon"'lhres y rnujcrcs y a las ("lrácticas en que se n1atcriali;;r.an. Para poder desentrañar este 
contenido es necesario un anúlisis de carácter histórico .. sondeando las norn1as morales .. 
lcgislativa..o.;. religiosas y sociulcs l.!n diferentes etapas del acontecer histórico. Citemos a 
Snlustiano del Can1po (1982) paro:1 justificar esta búsqueda. él nos dice que "el análisis de 
cierto fenómeno requiere de una base histórica que explique la.s condiciones sociales 
imperantes en dctenninado n1on1ento .. 4uc han facilitado el surgirnicnto de determinados 
conceptos." (p. 20). 

Evidcntcrncntc el prnhlcn1a inicial surge desde el 1110111Cnto en que pretendernos dividir la 
historia .. esta distribución n.:sulta arbitraria si considcran1us que cada historiador asigna 
mayor in1portancia a cierto n1on1cnto .. rcali7..ando los cortes en función del tcn1a central de 
su trabajo. Considerando esta prirncru dit1cultad n:ulizan1os una búsqueda de aquellos 
autores cuya clasificación cstá vinculad~t con nuestro tcn1;.1 de análisis~ así pues .. los cortes 
históricos los hicin1os ton1~uH..lo en cuenta can1bios en las nonnas antes descritas .. teniendo 
con1o contexto transforn1aciones filosóficas (concepto de hotnbrc.. ideal de mujer .. 
importancia de la religión .. etc.) .. cconón1icas (csclavisnH.> .. fl!ud;.tlisrno. cte.) y culturales. 

Debido a su extensión .. en nuestro análisis se considerarán solo los aspectos que desde 
nucsto punto de vista explican el concepto de n1asculinidad y femineidad. 

a) EPOCA PRil\11TIVA. 

Según Escobar (op.cit.) en esta época imperaba un colectivismo que borraba todo 
individualismo .. las diversas actividades eran realizadas en común por los integrantes de la 
tribu .. por ejemplo: recolección de frutos. pesca. construcción de viviendas. etc. En cuanto a 
su religión .. Alvear ( 1966) señala que no se tienen datos precisos acerca de este asunto. sin 
embargo nos dice que de acuerdo con algunos datos de la etnología y de la historia 
comparada de las religiones .. se sabe que la creencia en un solo dios ha existido y existe en 
pueblos sun1an1cntc prirnitivos. 

Hombres y mujeres se repartían las actividades teniendo con1o condición la fuerza fisica .. 
que según Rodríguez (1990) fue la primera característica que generó la división de 
actividades de acuerdo al sexo. Esta primera separación de actividades no se basaba en 
ideas de desigualdad de derechos o de opresión .. como muchos pretenden ver. sino en la 
moral prevaleciente. fundada en la "ayuda tnutua:. la obligación reciproca de ayudarse. 
dcf"endersc y vengar las ofensas." (Escobar. op.cit .. p. 65). Todo esto por el bienestar del 
grupo. 
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Dejarnos hasta aquí el análisis de esta época. debido n In ausencia de autores y escritos que 
la retornen desde el punto de vista que para nuestros fines es necesario. 

b) EPOCA MEDIA (ANTIGUEDAD CLASICA). 

Se desarrolla durante la cultura grccorron1ana .. u partir del Siglo V /\.C. hasta los inicios del 
cristianismo. 

Se caracteriza por el surgirnicnto de la esclavitud y la sociedad privada. Los esclavos eran 
considerados con1o sin1plcs instrun1cntos al servicio de los hon1brcs libres .. al igual que los 
esclavos. la mujer era n1cnosprcciadu por considcrársclc inferior. Platón se vanagloriaba 
por haber nacido libre y por no haber sido n1ujcr. 

La n1oral in1pcrante era la dcsurroll.:tdtt por los hon1brcs libres. cuyas virtudes tendían a 
exaltar el espíritu cívico. tidclid.ad al Estudo~ hcroísn1o y valor en la guerra~ fiel observancia 
de las leyes. cte. 

Esta n1oral queda rcllcjada en las características concretas de la cultura Griega. Como el 
hombre era el personaje central en el desarrollo de las virtudes hun1anas~ la n1ujcr debía 
permanecer generalmente fut!ra de la vida social .. retirada en el hogar o gineceo. En cuanto a 
la educación~ Alvcar (idenl) nos dice que en Espurta st: trataba de hacer del niño un buen 
guerrero (virtud fundatncntal) .. para este tin la n1adrc lo atendía solo hasta los 7 años. a 
partir de esa edad .. el Estado lo tornaba para si y lo adit:straha en aquellos conocin1ientos y 
prácticas necesarias para hacer de él un buen soldado. En .-\.tenas_ la educación era más 
completa: se quería que los ciudadanos fueran buenos gucrrcros. pero tan1bién artistas y 
hombres de conocin1icntos generales. El nit1o estaba tan1hiC:n en rnunos de la familia hasta 
los 7 años .. pero quien lo educaba eran las esclavas y no la n1adre .. n1ás tarde un personaje 
llamado pedagogo (quien n1uchas veces cra un esclavo culto) s..: encargaba de su educación. 
El discurso religioso en la cultura Griega csta basado en la id..:a de que los dioses se 
encargan de "ordenar la nlatt!ria en caos" ( Vázqucz_ l9SO .. p. :::!4 ). Las divinidades en la 
mitología Griega eran rt!prt!sentada.._~ con figuras de hon1bn.:s y n1ujcrc:s. con las virtudes y 
los defectos propios de los scn:s hurnanos. 

Nos parece interesante considerar los atributos que se les asignaban a cada uno de los dioses 
y diosas (según Alvcar .. ibidenl). pues rctlcjan la in1agcn de n1asculinidad y femineidad 
prevaleciente en la cultura Griega. 

En cuanto a los dioses: Zcus era considerado padre de todos ellos y de ellas (autoridad 
máxima). Apolo era dios de la luz y la salud; Hcrmes del comercio; Ares de In guerra; 
Poseidón del mar; Hades del infierno y de las sombras. cte. Los atributos de las diosas eran: 
Hera. esposa de Zcus. considerada como madre de las divinidades; Palas Atcna era In diosa 
protectora de Atenas y divinidad de la sabiduría y las artes; Afrodita del amor; Deméter de 
la fecundidad. 
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A punir de estos atributos podcn1os obtener algunos supuestos: la organizacron del caos 
(mundo) estaba encnrgndn u divinidades hombres y mujeres. sin embargo. no todos eran del 
mismo rango. tcnian un padre o dios suprcn1o. el rnás poderoso <.h.: ellos .. capaz de juzgar a 
quienes no seguían sus on.Jcncs. Entre las otras divinidades podemos notar una 
categori:;r .. .ación que se parece en nuJcho a los utributos que posteriormente fueron a_"iignados 
a coda género ... por cjcn1plu; la gucrru era org.ani:/.ada por un dios hombre y el amor y la 
íccundidad por divinidades fcrncninas. 

Dcbcn1os aclnrar que con los supuestos qu~.: scñalarnos no pn:tcndcmos dar una explicación 
de lo f'crncnino y lo n1asculino en épocas postcrion:s .. -.u.Jernás .. el análisis de la mitología 
griega no puede rcsurnirse t.~n tan pocas líneas. Sin en1hargo. queda claro 4uc para la cultura 
Griega el caos dcl universo cra org.ani:r.ado por )Hllllhn:s y rnujcrcs y yue a cada uno le 
correspondían atributos ditCrcntes. 

En lo que respecta a las ideas filosóficas. llcsíodo ( 1959) nos habla de la mujer a través del 
mito de Pandora .. u quien culpa de haber introducido la sexualidad .. calarnidad que puso fin 
a una edad de oro. durante la cual "la ra:r..a de los hornbn:s había vivido sobre la tierra libre 
de todo 111al y cntCrrnc.:dad y cxcnta de fatigosos trabajos." (p. 29). Pandora -dice Hesíodo
fUe el origen de la n1alditu ra;r..a de las n1ujcrcs .. unu plaga que los hombres tienen que 
sobrellevar . .t\.sí pues .. la aparición de los rnulcs dt: la raza rnasculina es inseparable de la 
aparición de la n1ujer y de lo que considera con1o su único producto: 1::1 sexualidad. 

Por su parte .. Platón ( l9H0) nos deja vc.:r el poco valor qut.: entre los griegos tenía la unión de 
hombres y n1ujercs. ''El ::unor de Afrodita Pandcn1o vcrdadcrarncntc es vulgar y obra al 
azar. Este es el arnor con que :.unan los hornbrcs ,·iJcs. En prin1er lugar. an1an por igual los 
de tal condición a mujeres y a tnancebos ... Pucs proccde cstc an1or de una diosa que es 
mucho n1ás joven que la otra (i\.frodita Urania) y que. en su nacirnicnto tiene la 
participación de hcn1bra y varón ... En can1hio. el de LTrania dcriva de una diosa que en 
primer lugar no participa de hetnhra .. sino tan SLllo de ,·arón ... Por esta razón es a lo 
masculino a donde se dirigen los inspirados por estc an1or .. sintiendo predilección por lo que 
es por naturalc7-n. n1ás fuerte y tiene n1ayor cntcndin1icnto." (p. 50 y 51). 

La mujer con1o ya dijin1os. no tenía participación en reuniones intelectuales. ni en política. 
su íunción era sólo la procreación. Los varones griegos tenían amantes y amigos varones .. 
conductas justificadas en la idea de la busqucda de lo n1asculino con1o valor suprcn1o. 

e) Ef>OCA FEUI>AL. 

Durante la Edad Media (S. V al XV) surgió una nueva moral. En un inicio la organización 
era feudal y se basaba en la gran propiedad de la tierra. En lugar del esclavo se encontraba 
al siervo .. que era propiedad del terrateniente .. pero se le consideraba como humano y se le 
daba cierta protección. Lo:1 moral que dominaba era la propaganda por la aristocracia. cuyas 
virtudes se cifraban en el culto al honor. el valor y el arte de la guerra. la nobleza de la 
sangre. y el desprecio al trabajo manual. 
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De acuerdo con este nuevo código moral. la mujer dejó el anonimato y pasó n ser alguien 
débil que requería de protección. semejante a la condición de los siervos; este nuevo código 
la colocó en condición de objeto. 

Con1o producto de cstu nueva sociedad surgió la in1agcn del caballero. que tenía las 
siguientes cxigcncius: "rectitud y lcaltade debía proteger a los pobres para que los ricos no 
los oprimieran y sostener a los débiles para que.: Jos fucncs no los hurniJJaran .. debía alejarse 
de cualquier Jugar dondt: habitara la traición o la injusticia. Cuando las damas o doncellas 
neccsitarun de él. dc:bia uyudarlas con su poder si quería ganar alaban?..as o prcrnios. pues 
tenía que honrar .a las mujeres y soportar la pcsad.a cargu lh: defender su derecho." (Escobar .. 
op.cit.. p. 53). 

Una característica esencial de la rnorul JCudaJ en• la subordinación a la religión. El discurso 
religioso se basó en el cristianisn1o. del cual cxtracn1os algunos conceplos in1portantcs que 
normaron (Y algunos continuan norn1aru.Jo) la relación entre.: los sexos. 

Según el relato del Génesis. el género hunuultl procede de un dios creador. que tan1bién es 
asimilado corno padre. este dios es de sexo nuJsculino. la n1ujcr aparece como una 
prolongación de ]a cxistc!ncia n1asculina. Uno de los relatos crcacionales atirn1a: "Entonces 
Yahvé hizo caer en un sw.:ilo profundo al hornhrc y éste se durrnió. le sacó una de sus 
costiJJas~ tapando el hueco con carne:. f_)c: lu costilla que: Yahvé había sacado al hombre 
formó una n1ujcr y la llevó ante el hon1bre ... Esta scrú llarnada .-\darna (Varona) porque del 
varón ha sido ton1ada.•• (Gen:2. 21-.:::!3). 

La mujer es señalada con1o la responsable de: la t.:xpulsión dcl par41.íso terrenal~ por la 
pretensión de ser con1o dioscs (conocirniento del bien y del n1al). hombre y n1ujer son 
arrojados del Edén. en consecuencia an1bos son castigados. la n1aldición de ..-'\dán estriba en 
"trabajarás con el sudor de tu ti-ente" que según .i\ttillct (1975) tiene que ver con llevar a cubo 
tareas a las que el hombre asocia la civiliz4'1ción: en cuunto a Eva ... vivirás en adelante 
dominada por el hombre y parirás con dolor a tus hijos. •· (Gcn.3.16). El castigo dudo a Eva 
parece justificar la condición de la n1ujcr en la historia. que incvitablen1cntc la coloca en el 
papel de esposa y madre. 

La condición fcrncnina se rnaniJicsta en otros aspectos de la Biblia. Según Ríos (1992). en 
los 50 capítulos del libro del Génesis. apenas se alcanza a rnencionar a 25 n1ujcrcs. De estas 
destacan apenas 5 por diJi.!rcntcs razones: una por su capacidad reproductiva .. otra por ser 
esposa de un gran patriarca. otra por su valentía. alguna por haber sido st:llada con el Jíbelo 
del repudio y todas referidas a person¿ücs masculinos. 

El cristianisn1o y en gcnt..::ral la cultura judaica influyeron dctcnninnntcmcntc en el concepto 
de f"ernincidad y rnasculinidad. En cuanto n la "impureza" de la n1ujcr con1o producto del 
parto y la n1cnstruación .. Ríos (ídenl) serlala que para los judíos la in1purcza era un 
contaminante put:s manchaba todo lo que se ponía en contacto con ella.. el parto.. la 
menstruación y las rclaciont:s sexuales tenían dif"crcntcs niveles de impureza y diferente 
periodo de purificación. 
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En cuanto al parto. el texto bíblico dice: ''Cuando una n1ujcr conciba y tenga un hijo vnrón, 
qucdani impura durante 7 díus. será irnpura como en el tiempo de sus reglas ... pern1anccerá 
33 días purificándose de su sangre ...• pero si da a luz una nii'\a .. estará impura por 2 semanas 
y por Jo mismo scrú doble el tiempo de su purilicación por 66 días." (Lcv. 12. 1 -7). 

Cabe resaltar dos cuestiones: 1. La rnancha de dar a luz a una hija representaba el doble de 
impureza que el de un hijo varón; ::!. L¡l in1purc;,..a de la n1ujcr era contugiosa .. por ciJo no 
podía ingresar al tcn1plo duruntc los periodos nuucados. 

Acerca de la menstruación en el Levítico se scr1aln: "'La rnujcr que padece derrame, 
tratándose de su sangre .. pcnnancccrft en su impurc,..u por espacio de 7 días. Quien la toque 
será in1puro hasta la tarde. #l"odo aquello en lo que se acueste durante su impure?-a quedará 
in1puro: lo misrno todo aquello sobre lo que sc siente ... Si uno se acuesta con ella se 
contan1ina de la irnpurcz...., de sus reglas y quedará itnpuro 7 días.#. •• ( Lc:v.JS .. J 9-24)# 

Además de estas normas. J¿:• n1ujcr antes de casarse "no debía haber conocido varón"., en 
caso contrario el hon1brc podía llevarla a juicio público .. donde de ser hallada culpable (no 
virgen) moría .. según t:l Dt.:utcronornio. apedn:uda por el pueblo. 

En lo que respecta a la situación dt:l varón .. Ríos (op.cit.) scilala que aquellos que por alguna 
causa tenían alguna dcforn1ación genital -ya fuera natural o accidental- crJ.n excluidos de la 
"Asan1blca de Dios"; lo que equivalía prácticarnenh: a la suspensión de derechos civiles y 
políticos entre la cornunidad judía. Una Uc las norn1as exigidas a los varones era la 
circuncisión .. que según la Biblia era el principio de la vida con1unitaria en Israel y 
representaba en ténninos religiosos la alian;r..a de )~ahvr.! con su pueblo. La primera 
expresión del ritual de inicinción se registra en el Ciéncsis en el dialogo entre Yahvé y 
Abraham: ''Guarda pues n1i alianza tú y tus dcsccndicntr.!s dc generación en generación. 
Esta es mi alianza que deberán guardar tú y tu ray_¡¡ después de ti. #rouo varón entre ustedes 
será circuncidado. Ustedes cortarán el prepucio y esta scrii la set1al de la alianza entre mi y 
ustedes. Con el correr del ticn1po ustedes har~in circuncidar a todos Jos varones a la edad de 
8 días. tanto a Jos de su fan1ilia corno a los de otra raL..a cornprados para ser esclavos ... " 
(Gen: 17. 9-14). 

De este breve análisis de Jos textos bíblicos. de gran inllucncia durante la Edad Media (y en 
tiempos posteriores). podcn1os concluir que las norn1as instituidas para el varón no eran 
culpa directa de él.. en el prirncr caso. y en el segundo. debían ser ejecutadas por otros; 
errores biológicos n1arcan la priinera y Ja segunda deben practicarla los padres; en cambio 
las normas lijadas para la mujer atravesaban su conducta a Jo largo de toda la vida y eiias 
eran las únicas responsables de cubrirlas (v.gr. la virginidad). 

La condición de la mujer y del hombre en la Edad Media puede resumirse en las palabras de 
Anaya ( 1987): "una como esclava .. otro con1o dueño: una como cultivadora del aJllor 
cortesano y otro como practicante de la antistad; una como criatura privada de derechos y 
otro como conductor de pueblos y Hunilias; una que pensaba que el matrimonio era la 
culminación de su vida y otro que lo consideraba una simple alianza de convivencias; una 
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que quedaba sujeta a la vigilancia de su castidad y otro que no conocía freno para su 
conscupiscencia." (p. 124). 

EPOCA VICTORIANA 

Si bien el victorianismo no pertenece cronológicamente hablando a la época feudal. nos 
parece necesario analizarlo porque muestra uno de los periodos más conservadores de la 
historia. en cuanto u derechos asignados al género 1Cn1cnino. El victorianismo es por un 
lado una especie de regreso a las ideas de la Edad Media y por otro un partcaguas hacia la 
época Jlvtodcrna. 

Este período se caracterizó por su culto a la pureza y a la castidad tCmcninas. La sexua1idad 
se consideraba como una actividad casi antisocial (según Cagnon. 1 977) .. por ello prevalecía 
la división entre los sexos. 

Los escritos de Mili y Ruskin (citados por Millct. ídem) constituyen un cuerpo interesante 
del pensamiento victoriano. en lo que respecta al tcn1a de lo masculino y lo femenino. Estos 
autores son una muestra de las dos tendencias extremas que prevalecieron en este periodo 
histórico. 

Ruskin señala que no existe la superioridad de algún sexo. '"cada sexo posee lo que le falta 
al otro .. los sexos se completan pues n1utuamcntc. Son radicalmente distintos y la felicidad y 
perfección de ambos se deriva de que cada uno de ellos sepa recibir del otro lo que sólo este 
puede apenarle." (citado por lVtillet. op.cit.. p.l::!5). Ruskin supone que a cada sexo le 
corresponde una esfera particular de acción: "el hombre tiene el poder de actuar. progresar y 
defender. Es por esencia creador. investigador y protector. Su inteligencia le predispone a la 
reflexión y a la invención: su energía a la aventura .. la guerra y la conquista: ... la mujer por 
el contrario esta hecha para gobcn1ar y no para luchar. su intelecto no la predispone a la 
invención o a la creación. sino a la dulce ordenación. a la organi7..ación y a la toma de 
decisiones. Sin embargo .. su función y posición la protegen contra todos los peligros y 
tentaciones ... el hon1brc '~" cambio tropieza a cada paso con riesgos y duras pruebas. el 
fracaso .. el agravio y el error incvitabh:: herido. sojuzgado o descarriado. no h: queda n1ás 
remedio que endurecerse." (op.cit. p. 1 25). Este autor señala además. las cstt:ras de acción 
propias para hombres y tnujcrcs: para los hon1brcs sus deberes revisten carácter público (la 
guerra. la econon1ía~ la política y la instrucción) tnicntras que los deberes de la mujer son 
estrictamente privados. es decir .. las tareas don1ésticas y con1o única ocupación :fuera del 
hogar las actividades filantrópicas. 

En cuanto a los derechos de la mujer y a su papel en el área educativa. Ruskin aboga por la 
sujeción de la mujer casada~ cuyo papel estribaba durante el victorianismo .. en fhcilitar 
ayuda femenina a su marido y a su familia. ejercer un vago influjo positivo sobre todos y 
aportar un poco de caridad de cuando en cuando. En cuanto a la educación. él dice en sus 
escritos que el hombre debe dominar las lenguas y ciencias que estudia. n1icntras que la 
mujer sólo debe conocer dichas lenguas o ciencias hasta un punto que le permita compartir 
Jos deleites de su marido y de los an1igos de éste. 
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Ruskin recurre u la poesía y asienta su historia de la mujer sobre la base de la idealización 
literaria. Reconstruye la evolución sexual de los pueblos occidentales a través de las 
heroínas de Shakcspcarc (""n1ujcrcs perfectas e in1pcnurbablcs en su grave cspcran7_a y en su 
firn1e voluntad. indefectiblemente virtuosas y fieles") y a las dulces beldades de las novelas 
de \Vnltcr Scott ("pacientes. capo.1ccs de una autorrcnuncia inextinguible y llenas de cariño 
hondamente refrenado"). 

Los con1cntnrios de Ruskin con respecto a la crian7..a de niños vs. nií\as. nos pennitcn decir 
que da muestras de un interés exagerado por lo natural en lo que concierne a la mujer. 
señala que los niños necesitan ser nlodclac.Jos.. pt.:ro las niñas -pura expresión de la 
natumlc7..a- crecen sola...o,; ... igual que las llores". 

Mill. otro autor de la época victoriana.. rebate la teoría de las esferas de acción 
complementarias pero bit!n difcrcnciadas. que Ruskin pretende asentar sobre una tendencia 
innata.. objetando que es in1posible conocer la verdadera naturaleza de la personalidad 
humana... al respecto señala: "i\poyándon1c en el sentido con1ún y en lo que sabemos acerca 
de In constitución de la n1cntc hun1ana .. me niego a uccptar que alguien conozca .. o pueda 
conocer la naturaleza de an1bos sexos~ mientras siga existiendo entre éstos la relación que 
actualmente los une ... Lo que hoy en día se denon1ina naturale7_a t'Cn1enina es un producto 
totalmente artificial.. creado por la fuerte represión y por la cstin1ulación contranatural que 
actúa en distintas direcciones. Cabe afirn1ar .. sin tcn1or a cquivocarn1e .. que de todos los 
grupos son1etidos .. el de la n1ujcr es aquel cuyo carácter hu sufrido mayor deformación 
como resultado de su dependencia." (Citado por Millet. op.cit. p. 127). 

Mili vaticina que la actitud de idolatría que suscitaba (o suscita) el mito de In naturaleza 
terminaría por desplon1arsc bajo el peso de una "psicología in1parcial". 

Las ideas de Ruskin sirvieron con1o justificación a las condiciones de la mujer en la época 
victoriana. por otro lado. las ideas de Mili dieron la base para que se generaran cambios en 
la situación concreta de la mujer en otro momento histórico. 

-Normas legales durante el victorianisn1o. 

De acuerdo con el derecho consuetudinario que imperaba en Estados Unidos e Inglaterra al 
comenzar el S. XIX .. el n1atrin1onio suponía para la mujer una muerte civil .. es decir.,. una 
pérdida de todos sus derechos: la n1ujcr no estaba autorizada a controlar sus ingresos .. a 
elegir su domicilio .. ni a administrar los bienes que le pertenecían legalmente .. ni a firmar 
documentos o prestar testimonio. Su esposo poseía tanto su persona como sus servicios y 
podía arrendarla al patrón que se le antojase y guardarse las ganancias .. le era permitido 
perseguir legalmente a quien pagaba algún salario a su mujer .. sin su consentimiento y 
confiscar dicho salario. Todo cuanto una mujer ganaba se convertía en propiedad legal del 
marido. Cuando el marido fallecía sin dejar testamento válido. el Estado podía adueñarse de 
todos sus bienes. Sólo el esposo podía divorciarse .. el asesinato de un esposo se consideraba 
como una traición casi tan grave como la alta traición y se castigaba con la muerte en la 
hoguera: si una mujer casada abandonaba el hogar. no tenia derecho a llevarse ningún bien. 
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Salvo en lo que concernía a la posesión de bienes. In mujer soltera gozaba prácticrunente de 
tan pocos derechos civiles como la casada. 

-Aspectos laborales durante el vietorianismo. 

Los empleos posibles para In mujer en la época victoriana fueron: institutriz. trabajos en las 
fábricas o prostitución. 

Millet (op.cit.) cita un estudio de \V anda Neff acerca de la situación laboral de la mujer. tal 
escrito pone de maniliesto la escasa protección de la que era objeto. Como en América 
(opina Neff) tenía que soportar en todos los ramos jornadas más largas. tareas más pesadas 
y condiciones de trabajo más nocivas que el varón. a cambio de una retribución inferior a la 

.de éste. como muestra de esta situación cita el testimonio de una '"vagonctcra" empleada en 
las minas de carbón de Littlc Bolton: "Llevo una correa alrededor de la cintur..1 y una cadena 
entre las picmas. y tengo que andar a gatas. La cuesta es muy empinada y nos agarramos a 
una cuerda o a lo que podcn1os cuando no hay cuerda ... El pozo está cn1papado y el agua 
que nos cubre los chanclos .. a veces nos llega hasta los n1uslos. l'v1i ropa está mojada durante 
casi todo el día. No he estado nunca cnfern1a n1ás que en Jos partos. I'vti prima cuida a mis 
hijos n1ientras trabajo. Estoy cansada cuando vuelvo a casa por la noche~ a veces me quedo 
domtida antes de Javam1e: ya no me siento tan fuerte como antes. y voy perdiendo 
resistencia en el trabajo. ]~le sacado carbón hasHt dcsollam1c. la correa y la cuerda se 
aguantan peor cuando estoy en1bara7..ada. l\1i rnarido mc: ha pegado n1ás de una vez.. por no 
estar dinán1ica. Al principio no conseguía acostun1bram1c y el h:nia poca paciencia. 1-le 
visto a más de un hombre pegar a su vagonctcra."(Citado por Millct en p. 93). 

Este relato evidencia que la n1ujer trabajadora de la época victoriana se encontraba en una 
situación injusta. sin cn1bargo .. viendo su condición en un contexto más amplio nos 
atrevemos a decir~ por un lado. que su condición era producto de la irnagcn de lo femenino 
que prevalecía en éste periodo histórico. es dccir .. no era nom1al que una mujer trabajara. por 
lo tanto no existían las condiciones sociales y culturales para apoyarla~ por otrolado. citando 
a Alvear (op.cit.). dcbcn1os recordar que la situación de los trabajadores varones también 
era injusta. ellos llegaban a tener hasta 1 1 o 12 horas de labor diaria. No había ninguna 
legislación protectora y la explotación de los obreros se hacía a gran escala. ya que la 
inmensa mayoría de los cn1presarios sólo buscaban su ganancia y su propio interés. 

d) EPOCA MODERNA 

En la época moderna los ideales son libertad. tolerancia y progreso. se instaura (según 
Escobar. op.cit.) una nueva idea del hombre y la moral. que contrasta con In de In Edad 
Media. 

A partir del Renacimiento el hombre presencia un abandono de dios. ya no se siente un ser 
desterrado cuyo destino estaba colgado de la voluntad divina. CLos grandes,,viajes. los 
grandes descubrimientos geográficos y científicos emprendidos por la modernidad le hacen 
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ver al hombre la existencia de otras comunidades. se da cuenta que el centro del mundo no 
es Ronta .. ni el cristianismo la religión única. 

Todos estos cun1bios tienc.!n de tOndo el discurso de lu razón como arma para el 
dcsrnantelanticnto de valores trac..ficionulcs. Este proceso se prolongó durante varios siglos. 
a través de los cuales se fue dando un cuc:stion¡unicnto del lugar de la n1ujcr en la sociedad. 

l'vfiiJet (op. cit.) nos proporciona un breve análisis de Ja intlucncia de difCrcntcs discursos en 
ton1o n la fcntincidad durante esta etapa histórica. Este autor considera que el Renacimiento 
trajo una liberación de Iu cduc.:1ciún (antes c..-xclush:a de pequeños grupos) que 
postcriorntcntc llegó a irnpunirst: <:1 l.:! rnujcr: el siglo de las luces y su racionalismo 
agnóstico cuestionó el discurso rcJigioso y ahogó por la dignidad de ciertos grupos 
marginados. y linahncntc. su espíritu cicntítico arrojó luz sobre Jos conceptos tradicionales 
acerca de la n1ujcr y h1 naruraJc..,.a: por úhin1u. ht Rc\.·olucitln Frunces¿¡ que derribó la 
antigua jerarquía hasada en el poder. crcn t:l o.unbicntc inh:lcctuul propicio para que surgiera 
el prin1cr docun1cnto qut: procl~u11Ú la hun1anidad de la n1ujcr y abogó por su 
rcconocin1icnto; .t\ VindicHtion or thc H.ighrs of \Vornan. cuya autor-el es Mary 
Kollsronecrali. 

Así pues. dircn1os que las prin1cras transfom1acioncs en el deber ser de la n1ujcr pasaron por 
un largo período de gestación. con1o producto de estos discursos. Las prin1eras 
manitCstacioncs concretas sc dieron hast.:~ cntrudo el S. XIX con el n1ovirnicnto reforn1ista 
inglés y la primera convención tCnH!nina en contru de la esclavitud. en An1érica. en J 837. 
El n1ovimicnto rctOnnista británico extendió el sufragio a nurncrosos grupos n1arginados y 
realizó investigaciones ~lct:rca de las condiciones en que se <.h:sarroJJaba el trabajo fcn1enino. 
implantando n1cdid.as para n1cjorarlas. En Estados Unidos. el n1ovimicnto abolicionista 
brindó a las mujeres la oportunidad de constituir. por prin1cra vez. una organización 
política. Podemos ver que las prirneras ugrupacioncs tCn1eninas que se fornHtron. lucharon 
en prin1cra instancia por el derecho de Jos grupos n1arginados. independientemente del 
sexo. Un cuestionumiento c.:xclusi'\·o dt: la fl!'nlincidad surció del tvtovin1ic:nto Feminista. 
que es definido por Lv!illct (op.cit.) corno "sistcn1a b;;;ado en la igua.ldad política. 
económica y social entre Jos sexos." (p. 97). El tCn1inisrno (en sus inicios) pretendió 
cambiar la educación. la org~tni7 .. .:tción política y la vida laboral de las n1ujercs. L.as 
transfonnaciones dl!'bidas principnln1cntc a este n1ovirnicnto Se.! dieron cn ditCrcntcs áreas: 
en Jo cducativo. uno de los prirneros factores generador de can1bios fue la apertura de 
centros escolares a n1ujcrcs. En cuanto a esto. cl prin1cr centro escolar que aceptó rnujercs 
fue el de Obcrlin ( J 837). en An1érica .. Girton cn1pczó a fUncionar en Carnbridgc en J 872 .. 
Lady l'vfargarcr Hall y Sorncrville en Oxlord en 1879. ele. El desarrollo de la educación 
femenina tuvo con1o otro lbctor in1ponantc. la entrada de la r11ujcr en las actividades 
docentes. En cuanto a Ja organización política. el tCn1inisn1o les brindó .:1 las mujeres la 
oportunidad de reunirse por un lin común. El derecho al voto íuc el logro n1ás in1portante 
en Jo legal .. cstc cambio tuvo irnplicacioncs en otras áreas: la protección dc- la n1ujcr en la 
industria .. el bienestar de Jos hijos. Ju obligatoriedad de la educación. la n1odificación de las 
leyes relacionadas con Jos derechos civiles de la n1ujcr. etc. 
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Desafortunadamente la primcm etapa del discurso fcn,inista se quedó en la superficie de las 
diferencias sociales entre hotnbrcs y n"lujcrcs. sin embargo .. significó un cn1.pujc para que la 
sociedad empezara n cuestionarse la "naturalidad" de esta.•.; diferencias. Las prin1eras 
producciones profundas provinieron del discurso cicntítico y el bagaje de conocimientos 
rclaciollados con \a fisiología femenina y n1asculina. To.unbién Ucbcnl.OS considerar los 
escritos de Engcls. quien n.:uli:zó un análisis teórico del sistcn1:.1 patriarcal -en el que se basa 
la división de actividades entre \os sexos-. su n1inucioso cucstionan1icnto fundantentó 
ntuchos de los estudios que sobre este tcn1a se rcali:r..aron en cstc periodo. 

Desput!s de esta prilncra apertura h.ach1 el estudio de las diferencias entre hombres y 
n1ujcrcs. surg.h:ron autores L\UC cnc~uninaron su análisis a la justiticación de las dilcrcncias 
desde lo naturaL No estan1os de acuerdo con i'v1i\lct (op.cit.) '-.!n llamar a c.:stc nuevo periodo 
de .. contrarrevolución sexuo.11" ~ n1.ás que eso. nos parece quC" signi ticó una nueva etapa de 
cucstionatnicnto. que por ello generó contro,:crsi;., y duda en otros pensadores y con ello un 
paso n1ás hacia \a construcción ( .. h:l con1plcjo edificio de las diferencias sexuales. 

Uno de los autores que justitic;., las ditf.:rcnchL., desde lo naturul es Nietzsche. cuya 
influencia aún pcnnanece. Evidcntctncnh:. tos c.:xtractos que citan1os a continuación 
constituyen una parte tnínin1a con respecto a su obra. cuya profundidad se adentra en 
terrenos tan enignláticos con1o la tnoraL los instintos y la voluntad en el ser humano. 

La n1ujer es para Nict7_"iche un ser n1cran1cnte instintivo. no podrían'loS decir que la 
minimiza. sino que coloca sus valores y atributos en una escala ditCrcntc a los del hombre. 
Respecto a estos atributos nos dice "las tnujercs han tnerccido de los hombres el trato de 
avecillas extraviadas. caídas de desconocidos ciclos. pero n'lás delicadas. n1ás salvajes .. más 
extrañas .. más dulces y nu'is llenas de gracia que los hon1bres. pero tan1bién. sin embargo. 
como algo que huy que meter en una jaula pura impedirles que vuelen." ( \993. p. 161 ). 

Nietzsche da su opinión acerca de los nuevos can1bios en la situación de la mujer. 
considerándolos como un síntoma de debilitanliento de la sociedad: "Desde la Revolución 
Francesa la influencia de la n1ujcr ha distninuido en Europa en la medida en que sus 
derechos y sus pretensiones han aun1cntado. y la ctnancipación de la n1ujcr se revela como 
un curioso sinton1a de dcbilitatnicnto. dt.: cstcrilizución gradual de los instintos femeninos 
primordiales. ya que esta reivindicación ha sido activada rcaln1cnte por n'lujcres y no 
solamente por n1achos cretinos. Entra en este n1ovin1icnto de liberación la necedad .. una 
necedad casi viril de la cual toda n1ujcr bien constituida e inteligente debería avergonzarse 
de perder el olfato que nos indica cual terreno es el n1ás apropiado para conseguir la 
victoria: desdeñar el ejercicio de ln csgrin1a en que ha llegado a ser n1acstra: entregarse en 
presencia del hotnbre. qui:l'..á hasta u escribir un libro. en lugar de observar. con1o en otros 
tiempos. unos ntodalcs decentes y una humildad astuta y socarrona: quebrantar con virtuoso 
impudor en el hon1brc la creencia de un ideal fundatncntal diferente que estaría oculto en la 
mujer. en un no se qué de "Etcmo Fcn'lcnino": hacer que el hon'lbre abandone la idea de que 
la mujer debe ser guardada. cuidada. protegida con1o un animal doméstico~ aunque más 
delicado. extrañamente salvaje y a veces agradable: rebuscar con torpe indignación todo lo 
que la posición social de la tnujcr tuvo y tiene aún de servil y de sun1isión (conlo si la 
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esclavitud fUera contraria a la civili:r..ación superior. y de todo progreso en civilización) ... 
Sin duda. entre los asnos S4thios del sexo masculino. hay bastantes estúpidos amigos de las 
mujeres o de corruptores de n1ujcrcs para aconsejarles que renuncien a toda femineidad y 
que in1iten todas las estupideces de que padece ''la virilidad europea": son imbéciles que 
desearían rebajar a la tnujcr al nivel de la "cultura general". qui:r .. {• incluso hasta obligarla a 
leer periódicos e intervenir en politica ... 

Se pretende cultivar)¡ts c¡u.Ja vez n1üs y. con1o se dict!. f(lrtalcccr ul sexo débil por la cultura; 
con1o si la historia no rnostrara claran1cntc que la "cultura" del ser hun1ano ha ido sicn1prc 
paralclu a su dchilit:.unicnto -quiero , . .fc.:cir :.11 dccain1iento 111orbiUo de la voluntad- y que las 
mujeres mús poderosas. las que han ejercido n1Üs inllucneia ( h1 111<.1drc de Napoh:ón por 
ejemplo) debían su poder y su ascendencia sobre los hon1hrcs a la fucr:l'..a de su voluntad. 
Jarnás el sexo débil ha sido tratado por los hon1hn:s con n1ús rcspctn que- en nuestra t.!poca ... 
se pide aún rnüs. se aprende a exigir. sc .ucaba por encontrar casi oll:nsh:o ese tributo de 
respeto. se prc.:feriría la rh·alid:.u.L incluso la lucha :.thicrta para lu conquista de los derechos. 
En una palabra .. la rnujcr pierde su pudor ... cuando el espíritu industrial irnpcra sobre el 
espíritu militar y aristocr;."itico. la rnujcr aspira a la independencia cconón1icu y jurídica de 
una oficinista: una n1ujcr oficinista nos espera :.t l:.1s puertas de la sociedad en forn1ación. 
Mientras se va apodcrundo así de nuevos dcn.:chns. n1icntras sc csfuer/..a por scr el duc.:ño e 
inscribe en sus banderas estas paluhras: progrcso de l:.t rnujcr. y el rcsultado Yerda.dcro es 
que la rnujcr rctroccdl.!. Lo que inspira respeto y a ':cccs h:rnor en la n1ujcr. es su naturalc?...a .. 
que se pn.:scnta con rnús ''naturalidad'' que la del hornhrc. su tlexihilidad sagaz de vc.:rdadcro 
tCJino. sus go.1rras tigrcsa.s bajo guante de tc.:rciopelo. la ingenuidad de su cgoísn1o. su 
ineptitud para acabo.trsc de educar. su profundo salvajisn1o. cl carácter indeciso de sus 
deseos ydc sus virtudcs ... " (op.cit.. p. 162-165 ). 

Nietzsche nos deja ver con trcn1cnda lucidez. el deber ser de la n1ujer en determinado 
período histórico. pero adcn1ás. el contenido de la fen1incidud a lo largo de la historia. Sin 
embargo .. esta cita nos genera dos preguntas que necesariamente deben plantearse con 
respecto a los can1bios en la situación social de la rnujcr: ¿El progrt!so social estú ligado al 
mantenimiento de la condición trudicional del "sexo" fcn1cnino? y ¿Puede existir a estas 
alturas algún discurso que prctcndo:t decimos cuál es lo:l sociedad idónea?. Estas tcn1pranas 
preguntas quedan abicrtas al lector. por nuestra parte las rcton1arcn1os postcriorn1cntc. 

Weininger ( 1959) es otro filósofo que analiza el ser femenino. Su obra (según Millct. 
op.cit.) influyó en las teorías de Frcud. Al igual que Nict7_o.;chc. coloca a la n1ujcr con1o un 
ser diferente al hombre (independientemente de lo biológico). \Veininger no prescribe con1o 
en épocas anteriores. analiza lo que considera la verdadera naturaleza fcn1cnina. que 
podríamos rcsun1irla como "ser para los otros"_ 

Su discurso señala a la mujer con1o incapaz (por naturaleza) para cuestiones intelectuales. 
Nos dice que existen n1ujcrcs con rasgos geniales .. pero no ha habido. ni hay. ni podrá 
haber. un genio femenino. ya que según él "la mujer carece de juicio objetivo~ de 
pensamientos lógicos y por ello le esta negado el interés por la verdad objetiva." (p. 253). 
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Agrega dctcrminantcn1cntc. que sicn1prc que una n1ujcr se interesa en la ciencia es porque .. 
detrás de este interés. se halla un hon1brc al que intenta uccrcnrsc. "El conocimiento se 
subordina siempre en ella a un tin extraño~ y cuando éste actúa con suficiente intensidad .. 
las mujeres llegan a adquirir una visión aguda y segun•~ pero son incapaces de reconocer el 
valor intrínseco que la verdad tiene en si. c~uando una ap:.lricncia cngañosn se opone a sus 
deseos .. la Olujcr pic.:rdc conlplctatnc.!ntc la critica y el control sobre la realidad." (p. 253). El 
hon1brc quiere conoct:r. la tnujcr scr conocida. La rnujcr. dice '\.Vciningcr. carece de un yo 
inteligible o aln1a .. por lo tunto. no poscl.!' individualidad. personalidad. lihcrH1d. carácter .. 
voluntad y n1oral. Dt:surrollurenlos ¡tlgunas dt: t:stas asc\:cn.u.:ioncs. 

l-lablen1os de lo que dice este autor acerca de la rnoralidaU y con1pas¡on fcn1cninas. 
atributos alt¡1n1cntc v;:llorados en épocas anteriores. L¡t rnujcr es o:unoral dice \Vciningcr. es 
decir. que carece dt: "un nucleo cscncial subjetivo que pueda ponerse en relación con la idea 
y cuyo valor se pone en peligro al pecar". i\.den1ús -dice-. t.¡ut.: no existe arrcpcntin1icnto real 
en la n1ujcr. cuando llora y pit.lc perdón esto le produce cierto placer sensual. La rnujcr solo 
se siente culpable en presencia de los dcrnás. En cuanto a la cornpasión. dice que ésta no 
existe vcrdadcran1cntc en la n1ujcr. pues cón1o e-s posible que pcnnanc-zcan impasibles y 
"dulces" incluso ante cl sufrin1iento de rnoribundos. en vez de sonrojarse.:. de avergonzarse 
de que la dcsgro:tcia les ho:tya ocurrido a otros y no a si n1isn1a. co1no se supone ocurre en la 
compasión n1asculina. "La con1pasión t'"cn1cnin;:• es in1prudentc. mientras que la n1asculina 
se oculta." (\Vciningcr. op.cit. p. :259). 

En fin~ \Vciningcr basa todo su anU.Iisis ac..:rca de la n1ujer en la carencia de alma (de un 
yo}. de un valor propio. Es un ser para los otros "la mujer es el mejor n1cdiun1. el hombre su 
mejor hiptoni7..ador" señala (p. :!69). 

Afortunadamente para las n1ujcrt.:s. surgieron otros autores e investigadores que se dieron a 
la tarea de crear nuevos conceptos .. que pudieran dar cuenta del desarrollo de las diferencias 
sexuales. Este nuevo cuerpo de conocimientos tuvo con1o contexto previo varias 
condiciones sociales que empujnron a hombres y mujeres a una nueva apertura: Las dos 
Guerras Mundiales forL.aron a la sociedad a emplear Jnujcrcs en puestos que antcriorrncnte 
monopolizaban los hombres; Myrdal (1976) nos dice que otro factor importante fueron las 
propias demandas exigidas en los cn1plcos .. pues la tlaer.l'..a fisica dejó de ser una condición 
indispensable; las n1cjorcs condiciones higiénicas y los can1bios producidos en el horario de 
trabajo masculino .. volvieron a los crnpleos n1ás aceptables socialn1cntt.! para las Jnujcrcs; no 
debe olvidarse como otro factor la n1cjora en los n1cdios de con1unicación que contribuyó a 
salvar el espacio entre el hogar y t:l lugar de trabajo. Todas estas condiciones hicieron 
inminente la entrada en gran escala de la n1ujcr al úrea laboral. 

Esta situación generó en la mujer una nueva conciencia. pues como dice Durán (1990) "la 
visión del mundo se transfbrma en la mujer a través del trabajo" (p. 47) y en la sociedad un 
cuestionamiento general acerca de los roles sexuales. Así surgieron los nuevos conceptos 
que analizaremos en el siguiente capitulo. 
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CAPITULO 11 
EL CONCEI'TO I>E GENERO Y SU I>ESAIUtOLLO EN EL SER HUMANO 

En un prin1er n1on1cnto~ el cuerpo de conocin1icntos generados por la nueva condición 
femenina se enfOcó a In con1probación .. científica" de las diferencias concretas entre 
hombres y n1ujcrcs. Estos estudios pueden clasificarse en cinco grandes grupos (Piret. 
1968). 

Genética. Causas y procesos de la diferenciación sexual. 
Bion1ctría. Con1par6.tcioncs entre la rnort(>logia. la psicología y el desarrollo del hombre 
y de la nurjcr. 
Endocrinología. Analisis de la intlw.:ncio.t de los sistt:n1as glandulares. 
Sociología. Consecuencias sociales del n1ovin1h:nto tCn1inista. 
Psicología. Estudio de los con1portan1icntos fcn1cninos y n1asculinos. Con1paración de 
aptitudes y rasgos de pcr~onalidnd. 

Los estudios con1parativos desarrollados en el área de la psicología son numerosos. sin 
embargo no rcton1nrcrnos sus rcsultados porque nuestro objetivo no es reconocer o 
desconocer las diferencias. sino el prncc.:so a traYés del cual se instituyen. Un primer paso 
hacia este conocimiento lo dio l'-'1arg'lrct Mead en 1949 (citado por Lamas. 1986. p. 176). al 
investigar el con1portarniento de- hornbrcs y n1ujcrcs en grupos de Nueva Guinea. sus 
resultados rcportun diferencias entre grupos: en los .Arapesh hon1brcs y n1ujcrcs son dulces 
y alcctivos; en los I"v1undugun1or. urnhos son violentos y agresivos; en los Chambuli los 
hombres están sometidos a lus rnujcres. quienes asunu:n la conducción de la fan1ilia. Estos 
hallazgos la Jlcyaron a concluir que el con1portarnicnto fcn1cnino y n1asculino esta 
condicionado por la cultura. Por lo tanto. la cuestión biológica no es el factor que determina 
el comporta1nicnto. 

Evidentemente no se pucdt.: negar la existc:ncia dt: rnúltiples diferencias anatón1ico 
fisiológicas entre hombres y n1ujcres. Al respecto Sullerot y 1\.-tonod (Citado por Cuevas. 
1991) señalan que: "'existen di tt!rcncias sexuales de con1portan1iento asociadas a un 
programa genético de diferenciación sexual~ pero éstas difCrencias son n1ínirnas y no 
implican supcrioridud dt.: un Sc.!'Xo sobre otro. Se debe aceptar -sostienen- el origen biológico 
de diferencias entre hon1bres y n'lujeres. sin perder de vista que la predisposición biológica 
no es suficiente. por si nlÍSJlla. para provocar un cornportan1icnto." (p. 54). 

Sin embargo. hablar de sexo (nlasculino-Ícrncnino) nos ren1itc a la biología y por tanto a 
una explicación naturalistica de las ditCrcncias; esta razón hizo necesaria la utilización de 
un nuevo tém1ino para explicar las diferencias entre hombres y n1ujcrcs. El térrnino elegido 
íue el de género. que explica las diferencias de con1portan1ientos. actitudes y valores como 
un producto histórico social. 

Siguiendo el planteamiento de Lamas (op.cit.); la aportación que la categoría de género 
hace al estudio de las diferencias hombre-mujer. se centra en la posibilidad de arrancar del 
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ámbito biológico dicha cuestión. ubicándola en el terreno de lo simbólico. El género es 
definido por Bencria y Roldan (Citado por Cano y Rankau. 1991); como "una red de 
creencias .. rasgos de personalidad .. actitudes.. sentimientos.. valores. comportamientos y 
actividades que hacen diferentes a los hombres de las mujeres. mediante un proceso de 
construcción social. Es un proceso histórico que se desarrolla en diversas esferas macro y 
micro. como son: el Estado. el n1crcndo de trabajo. las escuelus.. los medios de 
comunicación nu1siva .. la lcgislución. la familia. la unidad doméstica y las relaciones 
interpersonales ... " (p. 1 1 y 12). 

De acuerdo con este.: nuevo plantcan1icnto; poden1os decir que la constitución del género es 
un proceso que se va dando a lo largo de la vida. A partir del análisis de diversos estudios 
que se han cníocado en este terna. prcscntan1os un esquema de las condiciones que cruzan 
el desarrollo del género en el individuo: 

1. Condiciones concretas en el desarrollo del género 
a) Expectativas paternas 
b) Constelación familiar 
e) Distribución de actividades al interno del hogar 
d) Juegos permisibles para cada género 
e) Asignación de colores en el vestuario 
f) Modales permitidos para cada género 
g) Expectativas de maestros 
h) Pares o compañeros de escuela 

l. Condiciones históricas en el desarrollo del género. 
a) Momento histórico 
b) Cultura de pertenencia 
e) Inminencia del trabajo femenino (estrategias de afrontamiento) 
d) Medios masivos de contunicación 
e) Estereotipos genéricos 
t) Discursos científicos 

La separación de las condiciones enlistadas parte de los siguientes supuestos: lo histórico 
implica el marco de referencia a partir del cual la sociedad se transforma.. los aspectos 
enlistados en este grupo son los sitios donde estas transformaciones se hacen evidentes: si 
bien lo histórico marca el contexto es en la actividad concreta (discursiva y práctica) donde 
podemos apreciar la forma particular como los individuos reciben estos cambios y en 
nuestro caso la forma como estos cambios se instituyen en los inlantcs .. en relacion con el 
proceso genérico. 

En esta parte de nuestro trabajo trataremos de analizar las condiciones históricas. a través de 
la cita de diversos autores .. 
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MOMENTO IIISTOIUCO. 

Si bien el n1on1cnto histórico es un tbctor in1portantc en el desarrollo del género. a partir del 
cual se legisla el deber ser de hombres y mujeres (como hemos anali7..ado en el capítulo 
anterior)~ en esta parte nos rcfcrircrnos a las fonnas particulares como el momento histórico 
cuaja en \a subjetividad femenina. Pura este fin .. retomamos el estudio de Cano y Rankau 
(ídcnl) que nos n1ucstn1 las ideas pn:valccicntcs acerca de la femineidad en la prin1era parte 
del S. XX en México~ a partir del rcluto de tres mujeres que vivieron esta época. 

Es necesario resaltar que la investigación de é-stas autoras constituye un aporte al estudio 
del género: prin1cro por la cstructun,ción que hacen de las diferentes áreas de la experiencia 
hun1ana. en las que se concreta el nlonlcnto histórico~ segundo. porque hacen uso de la 
historia de vida con1o herramienta n1etodológica~ y tercero. porque la muestra de su estudio 
esta forn1ada por n1ujcn:s mexicanas. 

Cano y Rankau dividen las áreas de la experiencia humana -a través de las cuales se 
mnnit1esta el proceso de constitución dcla femineidad- en las siguientes: Normas familiares, 
juegos infantiles. exclusividad de las an1istadcs femeninas .. expectativas sociales hacia 
actividades deportivas en tnujcrcs. protCsión.. aspecto t1sico.. salario y ocupación, 
matrimonio y n1atcrnidad .. actividades don1ésticas. 

Veamos ahora como vivieron las n1ujcrcs de este estudio cada una de estas áreas. 

Nornuss familiares. Una de las entrevistadas (militante de la iglesia bautista) se manifiesta 
plenamente idcntiticada con los valores religiosos y las ideas sobre el sentido del trabajo y 
de la disciplina de sus padres: "Lo que soy propiamente ... es basado en lo que mi madre me 
enseñó ... y en el sentido de responsabilidad que como persona me fomentó mi madre desde 
muy niña ... Considero que la formación que medió n1i n1adre y mi religión me han dado la 
fortaleza para cnfrcntam1c a todos los problemas .. porque a nosotros nos enseñaron que en el 
dolor y en la necesidad. en la lucha .. es con1o se logra realmente salir adelante y no tener 
cobardía en ningún momento". (p. 431 ). 

En cambio .. otras entrevistadas señalan que en más de una ocasión el deber ser chocaba con 
su ser. Quizá por ello recuerdan con especial cariño su paso por la escuela primaria. que 
con todo y sus limitaciones .. era un espacio para satisfacer curiosidades y hacer travesuras. 
Asistir a la escuela daba una oportunidad para alejarse de la vigilancia familiar y divenirse 
en grupo muchas veces burlando \as reglas disciplinarias . 

• luegos infantiles. En la vivencia de las entrevistadas .. se n1anifiesta una tendencia hacia la 
práctica de juegos masculinos~ que sin embargo .. sólo era posible en la escuela; "me gustaba 
jugar a las coleadas .. a agarrarse de los coches .. así en patines y luego sentir la coleada. Para 
lo que era yo una nulidad era para el trompo. En cambio. para el balero era yo sensacional... 
también jugaba yo a las canicas ... " (p.432). 
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Exclu,.h.·idad de las amisrades r.,meninus. En la escuela las entrevistadas formaron lazos 
de intensa antistad .. algunos de los cuales se prolongaron por toda la vida. Casi siempre eran 
amigas n1ujcrcs. tanto en el caso de una de las entrevistadas que asistió a una escuela sólo 
de niñas. canto en otra. que fue a una institución n1ixta. 

La exclusividnd de las un1istadcs fCn1cninas en la infancia es sin duda un elcntcnto central 
en la forntación de la identidad de género y en la asignación de roles genéricos. Subyace a 
esta separación social entre nirl:os y niil.as la noción de que unas y otros tienen tnodos de ser 
y costumbres diferentes entre si. que en ocasiones pueden llegar a hacerlos incompatibles. 

Expcclaah·as sochalcs hacia acti'\.·idadcs dcporth·us en mujeres. A principios de los nños 
20's ser deportista suponía dcsaJiar tabúcs en relación con el cuerpo tCmenino. Jo cual se 
manifc:staba cspccialn1cntc en las actitudes hacia la natación: "era un escándalo presentarse 
en truje de baño en albercas públicas y competencias .. " (p. 437). 

El uso de uniformes deportivos y tmjes de natación -que dejaba ver más del cuerpo 
íemenino de lo que el pudor tradicional pcrn1itia-.. era una de las razones centrales por las 
cuales no cm bien visto que las mujeres practicaran deportes.. Las mujeres que 
aJnbicionaban espacios n1ás amplios a los tradicionales. tenían que enfrentarse a un mundo 
hecho por y para hombres. Ello implicaba también. someterse a valores que no Connaban 
panc de los cánones de la educación femenina; por ejemplo. competitividad. agresividad, 
extroversión .. etc. 

No obstante. una de las entrevistadas rompió con estos tabúes. esto tal vez -señalan Cano y 
Rankau-. corno producto de su educación protestante. que según Bastien (1987; citado por 
Cano y Rankau. ibídem). incluía tanto el aspecto fisico corno el intelectual. 

Profesión. El estudio de alguna profesión por parte del género femenino. se encasillaba en 
ser maestra; sin embargo, una de las entrevistadas comenta: "Claro que las mujeres que las 
hubo. por fortuna superiores. no se conformaban o no tenían vocación para maestra y 
estudiaban otra profesión; ya fuera medicina -que era la que generalmente tomaban- o de 
abogados ... " (p. 439). 

Las tres entrevistadas rompieron con lo tradicional. e ingresaron a estudios superiores: una 
en el deporte .. otra en el magisterio y otra en la psicología. 

Aspecto fisico. Cano y Rankau nos dicen que los años 20's significaron una época de 
cambios en la situación social de la mujer; donde la identidad y los roles de género se 
estaban redefiniendo. En el aspecto fisico. esto se expresaba en el crunbio de actitud hacia 
lo largo del cabello; traer el cabello corto significaba para algunos. un desafio a la 
femineidad tradicional. que tocaba el terreno de la moral y por tanto. merecía el rechazo 
más violento~ mientras otros. le quitaban el carácter subversivo a la nueva imagen femenina 
y lo interpretaban como un capricho. En cuanto a este punto .. una entrevistada comenta: 
"eso de que nos hubiéramos cortado el pelo en aquel tiempo produjo un escalofrío moral a 
los muchachos. no lo toleraban. hubo peleas entre estudiantes de la Normal y Medicina. 
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porque muchacha con pelo cono que pasaba por la Escuela de Medicina. se la metían los 
muchachos paro castigarla. Le pegaban o la maltrataban y claro que se enfurecían los 
normalistas ... "(p. 442). 

Salario y o~upación. Una de las entrevistadas comenta que en el magistcño. por cCectuar el 
mismo tmbnjo .. las n1ujcrcs rccib[an un sueldo menor que sus colegas hombres; además., se 
intentaba n1antencr a las n1ujcrcs en niveles de cnscrlanza más bajos. 

No obstante las injusticias en el salario .. la participación tCmcnina en el magisterio se vio 
impulsada institucionaln1cntc con el proyecto educativo vasconcelista iniciado en 1920., 
entonces cl"mito del maestro'' se vuelve espacio de la mujer {Blanco. 1977. p. 109; citado 
por Cano y Rankau. op.cit.). 

Otra de las ocupaciones don1inada casi totalmente por rnujt:rcs durante el portiriato .. era la 
de mecanógrafa o taquígrafa en alguna oficina. Al respecto Ramos ( 1987; citado por Cano y 
Rankau., ídcn1) con1cnta: con el crecimiento de las ciudades y la n"layor abundancia de 
comercios. tiendas y oficinas especializadas; las mujeres empezaron a trabajar como 
empleadas .. secretarias .. taquígrafas .. tenedoras de libros y dependientes de los grandes 
almacenes. 

1"1atrintonio y maternidad. Las entrevistadas n1antenían una relación de amistad con sus 
maridos .. que eran personas con quienes ellas con1partían intereses. Aún cuando siendo 
jóvenes sus relaciones con los hon1brcs se daban de acuerdo con convenciones estrictas y 
bajo la vigilancia de los padres~ ya no eran los tiempos en que .. en su n1edio social .. los 
matrimonios se hacían más por los arreglos tb.tniliarcs que por el interés de los 
contrayentes. En los tres casos .. el n"latrirnonio fue una etapa de la vida a la que se pudo 
llegar sólo cuando la pareja había alcanzado una cierta solvencia económica. En 
retrospectiv~ para ninguna de las tres n1ujcres el matrimonio parece significar un paso de 
trascendencia en su vida. incluso. es notable la ausencia de los esposos en las narraciones. 

En cuanto al valor de la maternidad .. una de las entrevistadas comenta: "pienso que para una 
madre lo más grande es su hijo: es decir. la matemidad es la que nos da el mayor valor. 
pienso yo. a las mujeres". {p. 455). Para las otras entrevistadas pareciera como que en la 
práctica su papel público restó relevancia a la n1aternidad .. a pesar de que en el nivel de la 
no conciencia el rol de madre ocupa un lugar central en la definición de su identidad 
genérica. Una de las entrevistadas reconoce la n"latemidad abstracta con1o lo exigía la 
ideología dominante de la lcmineidad: mientras que la maternidad concreta. sobre todo en 
sus esclavizan tes aspectos de carga doméstica. se relega a un segundo plano. 

At:th.-idades domésticas. Para las entrevistadas .. el trabajo doméstico fue una obligación 
marginal. Lo relegaron en otras n"lujeres~ en empleadas domésticas y en sus respectivas 
madres: "n1i mama me resolvía todos los problemas .. si no ha sido por n"li mamá no hubiera 
podido hacer todo". (p. 457). Tener una ocupación remunerada en el áJnbito público las 
podía salvar de cocinar.. barrer y lavar; pero la forn1ación del niño seguía. siendo 
responsabilidad de ellas. 
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Los datos de este estudio nos permiten decir que, aunque el momento histórico conforma 
una especie de n1arco de nortnas~ valores y expectativas; la decisión final la tiene el 
individuo. Las tres n1ujcrcs de la n1ucstra se salieron de los estereotipos culturales 
asignados a la ícn1incidad en ese periodo histórico. 

CULTURA. 

La inclusión de este apartado nos pem1itc hablar de las diferencias entre grupos de 
individuos: puesto que las transforn1acioncs históricas no cuajan de igual forn1a en todos los 
lugares. Nos cnfOcan1os ahora a la cultura mexicana .. por ser este nuestro campo de estudio. 
La cultura Inexicana se hillla tnarcnda por un concepto particular: el de "tnachismo"; este 
ténnino ha intlucnciado por tnucho ticn1po las diferencias entre hon1brcs y mujeres. Ahora 
bien .. ¿qué significa la palabra n1achisn1o .. es decir. qué in1plica ser hombre para los 
mexicanos?. Stcvcns (1Q77) lo dctinc con1o un modo de orientación que puede ser descrito 
más suscintruncntc con1o el culto de la virilidad. Las características principales de este culto 
son: agresividad e intransigencia exageradas en las relaciones de hon1brc a hombre .. y 
arrogancia y agresión sexual en las relaciones de hombre a mujer. 

El "macho" dice Paz ( 1978) es un ser hermético. encerrado en sí mismo. capaz de guardarse 
y guardar Jo que se le confin. 

Esta imagen ha cstigmati7..ado por mucho tiempo al varón: de quien se esperan (aunque se 
rechazan) conductas que tal vez no están en su repertorio. Incluso, en In Epístola Nupcial de 
Melchor Ocampo, el Estado señalaba el deber ser del varón den~ro de la pareja; "sus dotes 
sexuales son principalmente el valor y la fuerza y debe dar y dará a la mujer: protección, 
alimento y dirección." (Anaya..op.cit .• p. 122). 

En cuanto al estereotipo femenino: Stevens (op.cit.) nos proporciona el eoncep~o de 
marianismo -como la contraparte del machismo-, definido como: "El culto a la superioridad 
espiritual femenina. que enseña que las mujeres son scnlidiosas., superiores moralmente y 
más fuertes espiritualmente que los hombres". (p. 123). Siguiendo a Stevens. la fuerza 
espiritual atribuida a las n1ujcres es la que engendro abnegación. es decir. una capacidad 
innata para la humildad y el sacrificio. Ninguna autoncgación es demasiado grande para la 
mujer latinoamericana. no puede ser adivinado ningún limite a su capacidad de paciencia 
con los hombres de su mundo. 

Otra característica atribuida a la n1ujcr latinoan1ericana es su permanente tristeza. producto 
de la imperfección inalterable de Jos hombres. Esta ~risteza se evidencia (en algunos 
lugares) durante los periodos de luto y Jos tipos de hábitos prescritos por la sociedad. ante la 
muerte de algún ser querido. Así .. la muerte de un padre o esposo requiere luto completo de 
por vida; In de hermanos, hermanas y tíos requiere luto completo por tres años; la de 
familiares distantes demanda periodos que varían de tres meses a un año. El Ju~o no es sólo 
cuestión de vestido, la persona afectada también debe mostrar respeto hacia el difunto; 
reprimiéndose de cualquier manifestación externa de dicha o jovialidad. 
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Como resultado de esta costumbre, la imagen de la mujer de América Latina es casi 
indistinguible de la figura religiosa de la mater dolorosa, la madre en lágrimas que llora por 
su hijo perdido. 

Paz (ídem). dice que para los varones n1cxicanos la rnujc:r es un ser oscuro. secreto y 
pasivo. Por su capacidad de reproducción (matcmidad) encama la voluntad de vida que es 
por esencia impersonal. Ella da vida a otros~ por ello no tiene vida personaL Esta 
representación de la n1ujcr ha sido difundida por diversos medios: volvamos a Anaya 
(op.cit.) y su citada Epístola Nupcial. para poder ver la forma como se legislaba (y en 
algunos sitios aún está vigente) el deber ser femenino en nuestra cultura: "La n1ujer debe ser 
toda tcmura .. bellc:.r..a. abnegación. cornpasión y perspicacia~ además .. debe dar al hombre 
obediencia. agrado. nsistcncia y consuelo. •• (p. 123 ). 

De n1ancra rcsurnido:1. éstas son las irnagcncs del género masculino y femenino que han 
privado en nuestra cultura. Cicrtanlcntc. la situación ha cambiado y hombres y mujeres se 
revelan paulatinan1cntc contra estos cstign1as. 

TRAJJA,JO FEMENINO 

La cn1crgencia de transformaciones sociales ha generado cambios en diferentes niveles. 
Particularmente hablaremos de lo acontecido en las últimas décadas. en lo relacionado con 
el trabajo fcn1cnino. 

En México. los datos censales de 1990 muestran un notable incremento en la P.E.A. del 
género femenino, con respecto al Censo de 1 980. 

Participación de la mujer en la población económicamente activa (1980 y 1990). 

P.E.A. 1990 
HOMBRES 77o/o 
MUJERES 34% 

Fuente: Datos del Censo de 1980 y 1990 con respecto al Distrito Federal. 

Los datos censales de 1990. nos muestran otros matices de la situación laboral de la n1ujer 
en México: estos datos aportan in:fonnación acerca de la edad y división de actividades 
remuneradas en función del género. En cuanto a la edad: notamos que la mayor parte de Jos 
varones económicamente activos se ubican entre Jos 20 y 44 años: en can1bio. las mujeres 
se ubican entre 20 y 34. 

Así pues. podemos decir .. que si bien ambos géneros ingresan tempranamente al área 
laboral, las mujeres dejan de trabajar antes. Hipotetizamos que esto se debe a la 
imposibilidad de conjuntar las actividades laborales con las exigencias del hogar. Nos 
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permitimos agregnr9 que Jos estereotipos genéricos siguen limitnndo un mayor avance en eJ 
desarrollo laboro! de las mujeres. 

Esta hipótesis puede corroborarse con mayor prccJSJon. a panir del análisis de las áreas 
especificas de nctividnd de Jn P.E.A. femenina. Vcan1os el siguiente cuadro. 

Población econón1ican1cntc activa por área de actividad (hornbrcs y n1ujcrcs). 

ACTIVH>AI> IIOMIJI-tES MU.JERES 
Profesionales 5.8% 4.50% 
"Técnicos 4.6'!-'0 7.10% 
Trab. de educación 2.1% 7.90%• 
Trab. del arte 1.9% 1.30% 
Funcionarios y dircclivos 5.6o/o 2.80%* 
Trab. agropecuarios .Ho/u .07% 
lnspccrorcs y supcrvison:s ~- 7o/o .90o/o* 

Artesanos y obreros 1 X.J~/o 4.70%• 
Operadores de rnaquinaria 4.X~-í~ .. ¡_oo% 
Ayudantes y sirnilurcs 5. J o/c, 2.40% 
Operadores de transporte M.M% .20%* 
Oficinistas 13.0~-'ó .28.80%* 
Con1crcianrcs y dcpcndicnrcs 1~.0'!/o 1 J.JOo/o 
Trab. ambulantes JAo/o J.OOo/o 
Trab. en scr..·icios públicos S.S'!-ó 7.50% 
Trab. domésticos ,.~ 

·-"'o J J .SOo/o* 
Protección y vigilancia 3.2~0 .JO%• 

Fuente: Datos del Censo de 1990 con respecto al Distrito Federal. 

El mayor porcentaje de hombres se encuentra en las siguientes áreas de actividad: 
Artesanos y obreros ( 1 8.3%). oficinistas ( 13.0%). comerciantes y dependientes ( 12.0%). En 
cuanto a las mujeres: Oficinistas (28.8%). trabajadores domésticos ( 1 1 .5%). comerciantes y 
dependientes ( 1 1.3%) y trabajadores de educación (7.9%). 

En lo referente a las diferencias entre actividades dcsc:n1peñadas por hon1brcs y mujeres en 
cada área: hallamos diferencias interesantes. Si bien.. es justo sct1alar que el trabajo 
f'cmenino no es privativo de algún área .. Jo que nos habla de apertura de oponunidades para 
la mujer; podemos ver que en con1paración con los hon1brcs .. es n1ayor el porcentaje de 
mujeres que se dedica al área educativa .. de oficina y al trabajo doméstico. Rccordcn1os que 
el estereotipo femenino señala a la n1ujcr como "más apta" para educar y para Jos trabajos 
domésticos. El alto porcentaje en el trabajo de oficina es explicable si rccorda•nos (según 
Blanco. op.cit.) .. que ésta fue una de las primeras pucnas laborales que se Je abrieron al 
género f'cn1enino. Por su parte .. Jos hombres con respecto o los n1ujeres .. tienen un mayor 
porcentaje en artesanos y obreros .. operadores de transporte. luncionarios y protección y 
vigilancia. Las dos primeras actividades tienen relación con las posibilidades reales de 
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empleo que tiene la población en general; vemos un alto porcentaje dedicado a actividades 
poco remuneradas y con bajas posibilidades de desarrollo. Las dos siguientes áreas nos 
permiten señalar .. que se sigue pensando (de acuerdo al estereotipo ma..o;;culino)., que el 
hon1brc es ntás capaz de dcsentpcñar funciones dentro de niveles superiores. La última 
actividad nos recuerda la actitud caballeresca de la Edad Media; que atribuía al hombre la 
obligación de defender y cuidar a la mujer. Ahora ya no es sólo a la mujer. sino a la 
población en general. 

En conjunto .. los datos señalan un incrcn1cnto en el nún1cro de mujeres que trabajan. Los 
cconon1istus Sl!ñalan que la creciente péTdida del poder adquisitivo del jefe de familia., ha 
propiciado la incorporación de.: la n1ujcr al n1crcado de trabajo. Por otro lado. encontramos 
la tendencia de algunos psicólogos y fcntinistas que consideran que la entrada del género 
femenino al área laboral .. es producto del cantbio en el proyecto de vida de éstas: ellos dicen 
que en el contexto actual. las actividades del género fcn11.:nino no se agotan en el ejercicio 
de los papeles tradicionales: ser esposa y n1adrc. Al respecto Durán ( 1993) nos dice que el 
trabajo es una de las condiciones fonnativas del ser hun1ano. a través del cual se puede 
lograr la satisfacción con1plcta de las necesidades. que es una de las condiciones más 
in1portantcs en el desarrollo n1ultilateral de la personalidad. 

lndcpcndicntemcntc de las razones que lh:van a la n1ujer al trabajo (obligado o voluntario). 
esta nueva condición transfonna sus expectativas y tiene implicaciones concretas en 
diferentes áreas: en la relación conyugal: en lo que respecta al calendario de fecundidad y 
espaciamiento de los hijos: en lo relacionado al cuidado. crianza y subjetividad inf'antil: en 
el proyecto de vida de la n1ujcr; e incluso en la política gubernamental que ha de ser 
adoptada. 

Analizaremos algunas de estas áreas. 

Tradicionalmente la mujer ha sido la principal encargada del cuidado y la crianza de los 
hijos y de las labores domésticas (Kay. 1978). ciertan1cnte. para el género femenino. la 
realización de estas actividades era todo lo que constituía su proyecto de vida. por el\o su 
ingreso al área laboral ha cuestionado el deber ser de an1bos géneros y provocado una 
desterritorialización de las actividades asignadas a cada uno de éstos. En lo que respecta a 
la subjetividad infantil. la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. significa el 
nacimiento de una imagen diferente de lo que debe ser y hacer una mujer; de igual modo el 
infante verá que el hombre se vincula en el campo de acción de la primera. es decir. la 
actividad doméstica. 

En cuanto a la relación conyugal. el trabajo femenino ha significado un replanteamiento del 
rol genérico en la pareja. Bell (1987) considera que esta nueva situación ha generado 
confusión en el varón. pues choca con el ideal masculino inculcado en el hogar de origen y 
rcafinnado por estereotipos culturales. 
Varios investigadores se han dado a la tarea de analizar las repercusiones de éstos crunbios 
en el cuidado y la crianza infantil. que es quizá la que queda más dcsprotegida como un 
efecto del trabajo femenino. 
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Clnrke-Stewart (1985; citado en Herrera. Palacios. et.al.. 1992) plantea dos posturas 
representativas de estos estudios; por un lado. están los que consideran que la madre debe 
seguir siendo la única responsable de la crianza. pero ante la inminencia del trabajo de ésta. 
proponen una serie de po\iticus cncun'linadas a apoyarla en dicha labor: otra postura plantea 
\a necesidad de que el padre se incorpore a \a criun:/.a de \os hijos .. lo que crearía un 
ambiente de igualdad en el ho¡,mr. 

Cada una de estas postura...;; hn propuesto estrategias que a continuación revisamos: 

a) Conciliación de la crianza-aporte al gasto fan1i\iar. mediante el trabajo don"liciliario. 

Si bien .. como señala \·terrera (op.cit.) .. el trabajo domiciliario supone e\ abaratamiento de 
los gastos de producción. pues \!lhnina el costo de instalaciones .. seguridad en e\ trabajo y 
un buen nún1cro de otros derechos y prestaciones. significa una opción viable para un gran 
número de mujeres y jóvenes con baja ca\iticación técnica o prot'-:sional. Además .. sus 
caroctcristicas particulan.:s. con1.o \a tlcxibi\idad de horario. \a ocupación de tiempos 
incspcciticos .. la posibilidad de hac~r de \a unidad dotnéstica una unidad productora .. etc ... 
1\evan a considerar ésta con1o una salida de \os padres p¡ua generar un contexto en e\ que 
simu1táncan1.entc .. los hijos se dcsarro\\cn custodiados por ellos y puedan cubrir los costos 
de la vida fanliliar. 

Podemos suponer que en las unidades don1ésticas donde priva esta opción~ es la mujer la 
que sigue siendo \a principal encargada de \a custodia infantil. 

b) Declinación de la crian:t.a en la red de apoyo familiar. 

Esta opción deja el cuidado infantil en agentes secundarios de socialización .. lo que implica 
para el infante. la diversificación de los juegos afectivos y de autoridad (Herrera. idcm): en 
tanto que para los padres. supone el abaratamiento de los costos. ya que delegar la crianza 
en sus familiares resulta alternativo a incluir al infante dentro de una dependencia 
institucional. 

Seria interesante investigar en cual de los agentes secundarios recae el cuidado infant.il .. 
corroborar si este agente (de ser del género femenino) reatirrna los estereotipos culturales 
asignados a cada género. 

e) Crianza paterna a lo interno de la unidad doméstica. 

En las familias en las que las madres desempeñan tareas laborales a plena jornada y ambos 
progenitores comparten actitudes sobre la igualdad de papeles para hombres y mujeres. se 
ha observado que el padre participa más en los cuidados cotidianos de los hijos que hace 20 
años. 

Aún cuando actualmente el padre participa más en el hogar (de acuerdo con el comunicado 
de Newsweek. \980. citado en Herrera. op. cit.). en casi todas las familias se sigue 
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considerando que el hecho de cuidar a los nii\os es una responsabilidad que corresponde a la 
n1adrc. 

Para que esta estrategia de afrontamiento scu viable~ es necesario considerar el tiempo real 
con el que cuentan los padres para participar en la crianza infantil. Ante csto último. se ha 
su¡:;erido (Bohen y Viveros-Lon¡:;. 1981; citado por Herrera. ibidcm) la reducción del 
horario de trabajo masculino y la 11cxibi\idad en los tiempos d<: salida y entrada. Otra 
solución ofrecida en algunos paises (Estados Unidos. Gran Bretaña y Francia) es el permiso 
por paternidad. mediante el cual se uutori7..a al padre para ausentarse del trabajo durante 
varios n1cscs. tras el nacin1icnto de un hijo. Anayn (op.cit.) propont: in1pu\sar esta estrategia 
en M¿xico. lo que según él.. in1p\icará un nu1yor cucstionamh:nto e incluso 
desmantclan1icnto de los roles asignados a cada g..!ncro. 

d) Hogarcs-guarderia. 

Según C\arkc-Stc,,·art (op.cit.)~ la base de éste tipo de asistencia va desde un acuerdo 
informal entre vecinos~ sobre \os cuidados brindados a \os hijos respectivos~ hasta una red 
de hogares guardcría autorizados y supcn.·isados oficialn1cntc. El encargado de dicho centro 
es una persona que puede tener o no preparación acerca del cuidado infantiL puede incluso 
ser rnicn'\bro de la tb.n1ilia dc alguno de \os ninos asistentes~ ya que estos sitios pretenden 
ser una continuidad de la situación que prevalece en e\ hogar de origen de los infantes~ es 
obvio suponer t.luc se instituyen en ellos ideas tradicionales acerca del género: c1npcz.ando 
porque la persona encargada de su cuidado es generalmente una O'\Ujcr. 

e) Guarderías. 

Una guardería es la altemativa tnás visible y fUci\mcntc identificada de atención infantiL 
Las guarderías ofrecen ciertas vcntujas: en su n1ayor parte son de relativa estabilidad .. 
mantienen horarios tijas~ habitualmente disponen de personal que posee conocimientos 
sobre desarrollo infantil y suelen ofrecer a los niños oportunidades educativas con 
abundante n'\aterial y equipo. Sin embargo~ suelen estar situados a cierta distancia del 
hogar .. sus horarios son poco tlcxibh:s~ sus servicios son 1nás caros~ y los criterios de 
selección son a veces n1uy estrictos. 

Keyscr\ing ( 1972) y Cochran ( 1980). (ambos citados por Herrera. op.cit.) intentaron detallar 
las diferencias en la ecología de las instancias guardería y hogares-guardería: las 
condiciones tisicas son mejores en \as guarderías: mientras que los hogares-guardería tienen 
un nivel n1ás elevado en cuanto a condiciones sociales y personales. En an1bos tipos de 
centros se realiza aprendizaje: pero en los hogares-guardería hay n'\ás exploración y 
movimientos espontáneos y un aprendizaje ocasional de tareas y papeles de la vida real. 

Las guarderías superan a los hogares-guardería en actividades educativas formales~ 

prc¡:;untas por parte de los educadores y reglas que obcdcc<:r. La guardcria es un espacio de 
entrenan1icnto para la posterior entrada del infante al prin1cr nivel de preparación educativa 
formal. 
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1) Casas de Cuidado Diario. 

Las C.C.D. pretenden conjuntar las ventajas de los hogares-guardería y de las guarderías; se 
hallan cerca del don1icilio de los infantes. la persona encargada del cuidado de los niños es 
elegida por los padres. sus horarios son tijos pero se pueden ajustar al horario de trabajo de 
los padres. Al igual que los hogares-guardería pretenden ser una continuidad de la situación 
que prevalece en el hogar: sin cnlbt:lrgo. se rc.ali::l" __ an actividades cnc6:tminadas a lograr cierto 
grodo de desarrollo u nivel intclc<.:tual~ se forn1an con el respaldo de una institución fortnal .. 
pero pretenden ser autónonl<.ts: con1o en las guarderías. se da ch!rta capacitación y apoyo 
permanente de profesionales ~~:n el desarrollo infantil. 

Debido a la irnportancia de las casas de cuidndo en nuestra investigación. posteriormente 
las anali::r...arcrnos con ntayor profundidud. 

MEDIOS MASIVOS DE COMllNICACION. 

Para los seguidores de la teoría del aprcndi:r.ajc social ... el aprendizaje por medio de la 
observación de n1odclos vivos y sirnbólicos. es el prirncr pa..<.;o en la adquisición de la 
conducta sexual estereotipada". (!VIischcl. 1966. citado por Arcclies. 1986. p. 73). 

De estos n1odelos .. unaliz.an1os ahora los expuestos en la tr.:h:visión .. los libros y las revistas: 
tanto en las prin1cras etapas ,.h:l dr.:sarrollo genérico .. como en la adultcz. Stcmglanz y Scrbin 
en 1974 (citado por .Arcclics. op.cit.). realizaron un análisis observacional de los modelos 
del rol genérico mostrados ::::t los nillos en los prograrnas tclcvish:os. Se obscr.:aron los 
programas infantiles n1:ls populares en los Estados LTnidos. durantt: la temporada de verano 
de 1971-1972. y únican1cntt: se eligieron aqul.!llos que contl.!nían rcgulann..:nt..: por lo n1cnos 
a un hombre y a una rnuj..:r. se evaluaron 1 O programo.1s. Los resultados n1ucstran que casi 
todos los personajes 1nalos l.!ran hornbn.:s~ n1icntras que hubo n1uy pocas mujeres malas .. y 
éstas siempre ocupaban papclc:s secundarios. Los pcrsonajcs n1asculinos eran 
signit1cativamcntc n1o.is agresivos. constructivos y proporcionaban ayuda. En cuanto a las 
mujeres~ se encontró que t:ran significativanll.!ntc n1ás cond..:scendientcs y que eran 
castigadas si mostraban un alto grado dt: actividud. 

Adctnás de la programación infantil. se ..:ncucntra la telenovela .. con1o uno de los n1edios 
más frccucnh!s de transn1isión de estereotipos gcn~ricos. Galindo ( 1989) menciona que el 
melodrruna o telenovela es l.!l árl.!a de difusión rnás fascinante. porque representa la vida 
social en una puesta en csccna preparada en fOm1a especial. n1uy scmcjanh.: a como ocurre 
la vida social en sí. 

Bedolla y Bustos ( 1989) realizaron un amilisis de los personajes de las telenovelas de esa 
época; hallaron que aunque idealmente las telenovelas deben ser un ret1ejo de las 
condiciones sociales y por lo tanto.. deben transfonnarsc igual que la sociedad.. los 
personajes masculinos y fcn1eninos siguen realizando roles estereotipados. Cuando de 
acuerdo con la trama, alguien se sale de los esperado socialn1ente .. por ejemplo; cuando una 
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mujer con pareja e hijos rcnlizu además~ un trabajo rcrnuncrado .. la consigna es que su 
familia será un fr.tcaso y las hijas (os) y su purcja le reprocharán esta conducta. 

Por otro lado. cuando un hon1brc n.:ali7.4l actividades tradicionaln1cntc femeninas. los demás 
personajes se burlnn de su conducta. 

Por su pune \Vcitzman. Eillcr y Ross ( 1971) analizaron libros infantiles para observar los 
n1odclos a los que nii'\os y nii\as se hallan cxflucstos. Cuando se describía a las niñas .. éstas 
mostraban rasgos pasivos~ rnicntras que los nir)us eran activos y participaban en actividades 
más en1ocionantcs. Las niñas se quedaban en casa y llevaban a cabo las labores domésticas 
tradicionales~ n1icntras quc los niños se encontraban en un n1ayor nún1cro de sitios. 

En lo referente a las n:vistas: dchcn1os dccir 4uc en la época actuaL los tema.."'i que se tratan 
en ellas son rnuy variados_ hay algun41s (.tUl.! se han populari:t"""'"'l.do porque traHtn temas 
cotidianos con un estilo sc:ncillo. (ion;, .. ülcz ( 1991) nos dice que h:1 in1agcn que éstas revistas 
dan de la n1ujcr es doble~ por un lado se rcfucr.?...a el rol tradicional expresado en ser n1adrc .. 
ama de casa y csposu y por otro: se prest.:nta corno objeto sexual y en algunas se fOmenta la 
imagen de n1ujcr cn1prcndcdora. 

Las revistas y las telenovelas son los n1cdios de transmisión de estereotipos n1ás cercanos a 
la población. A punir de ellas podemos decir que el estereotipo femenino ha sufrido 
transformaciones_ o rnas bien agregados: se conserva lo tradicional y acorde con los 
can1bios sociales se incluye a la n1ujcr bella y en1prcndcdora como parte del nuevo rol 
fcn1cnino. 

ESTEREOTIPOS GENERICOS. 

El estereotipo gcncrtco lo define Rodríguez (op.cit.); "como la permanencia de 
características histórican1cntc atribuidas a uno y otro género". (p. 80). Designa dice Anne
Maric Rochcnblave-Spenle (citado por Rodríguez. ídem) lo que el individuo es para los 
otros .. en tanto que n1icmbro de un detcnninado grupo. Hombres y tnujeres han estado 
limitados por una serie de atributos y características. El ser mujer se define en el ámbito de 
lo fruniliar. el an1or_ la fom1ación de pareja .. el n1atrin1onio y la consecuencia de dicha 
unión: la procreación de los hijos y con ello el ejercicio de la n1atemidad. Así pues (señala 
Alarcón en 1991 ). la don1csticidad y la n1aternidad constituyen dos ejes claves en la 
ubicación social y cultural de la ntujcr. 

En cuanto al varón .. se le define en el án1bito de lo social. Se espera que sea agresivo. 
emprendedor .. independiente. valiente. con habilidades deportivas. científicas .. intelectuales 
y teóricas. Adcmús .. como se le predestina para ser jefe de familia .. a la vez que su proveedor 
y el guardian de sus intereses:. debe tener éxito en cualquier tipo de preparación a que se 
haya sometido. 
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DISCURSOS CIENTIFICOS. 

Otro factor que indircctan1cntc influye en el desarrollo genérico y que promueve 
características particulares para hon1brcs y n1ujcrcs; es el discurso científico. 

En las últinu1s décadus. la n1ayor parte de los estudios enfocados al desarrollo genérico han 
sido cncan1inudos a Ucstnantclar los estereotipos culturó.lh:s. 

Sandra llcnt { 1 C)75) fue dc l:.1s prillll.!ras en scr1alar <.¡uc la diferenciación de roles in1pidc que 
tanto el hornbrc corno la n1ujcr se dcsarrolh.:n cotno seres hurnanos completos. La gente. 
dice cll¡1. debe ser sociali:r.ada no conforn1c a los cstündarcs de n1asculinidac.J y femineidad. 
sino de acucnJ.o a un IlllH.Ic..:lo dc <.uH.lroginia. SegUn las cin:unstancias. los hombres de una 
personalidad andrógina put:dcn st.!'r iru.h:pcndicntcs y asertivos; pero al n1isn1o tiempo 
pueden arrullur a un nirl.o u oír con crnpatia los prohlcrnas l.h: otras pcrsonas. t\.simismo. las 
mujeres que poseen este tipo de pcrsonalidaO. put:dt:n ser cticientcs y conlpetcntcs en el 
n1undo n1atcriaL aden1ás de scr cxprcsi\:as y c::1rif'l.usas <.::u ando cs ncccsario ( Bcn1. Martyna 
y \Vatson. 1976). 

Esta nueva postura in1plica un a\:t1ncc t.!'n el dt.:srnantt.:hUllicnto dc roles tradicionales. sin 
embargo: no se cuestiona el proceso a tra,:és tlcl cual se gcnt.:ra la diferencia de nlasculino
fentenino. ni se dan propuestas paru el logro Ut.: algUn carnbio y sobre todo se sigue 
hablando de In bipolaridad de caructcristicas. 

Alvnrcz ( 1979) nos dice que para que se dé el can1hio se requiere concicnti7.-ar a ambos 
géneros acerca de su situación. En cuanto a las 1nujcrcs Colctt-Do\.vling (citado por 
Rodríguez. op.cit.) señala acertadantenh:. qut: los n"'litos que giran en tomo a su condición 
no son n1ás que limitaciones y justiticacioncs que la n1ujcr utili7...a -o cree realmente que 
existen-; bloqueando el propio conocimiento de sí. su potencialidad. sus derechos y 
obligaciones con1o un ente individual.. culpabilizando al sistcn1a de sus frustraciones. 
cuando 1nuchas barreras t:stti.n en si rnisn1a. El cantbio in"'lplica. según Ortc:ga y Sapien 
(1991) .. que hombres y rnujc:rcs se reconozcan rnutuantcnh! con1o sujt:tos. 

Evidentemente: .. esto no sólo es cuestión del gCncro fcn1cnino. a los ho1nbres les vendría 
bien poner en critica su Inasculinidad y cnlprt:ndcr el camino de lo posible. "de lo que no 
son.. cuestionando con ello.. el contexto de seguridades y ccrtc?.as en el que se han 
conformado". (p. 40). 

Es necesario .. señala Alvarcz (iden"'1)4 abordar la problcn1ática de los géneros sin caer en 
extremos feminista..o.;. ni en posiciones que anulen las particularidades que diferencian la 
relación entre hon1brcs y mujeres. Es necesario ser UNO .. sin eliminar al OTRO. nos dice 
Alarcón (ídem). 

De manera más concreta. Cuevas (ídem) nos dice, que el cambio debe partir de 
transformaciones en el proyecto educativo: que deberá orientarse hacia una igualdad que 
consen.•e la diferencia. La posibilidad de tal proyecto requiere can1biar las prácticas de 
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crianza tradicionales: así como los estilos de relación que se establecen en el ámbito 
doméstico. 

Esta propuesta implica el conocimiento del proceso a través del cual .se instituye el género. 
pero no de manera general como lo han hecho varios autores. sino~ cscudñi'lando todos los 
elementos que lo cruzan. 

El trabajo hasta aqui realizado ha dado cuenta de las condiciones históricaS que intervienen 
en su formación. ahora es necesario enfocarnos a las prácticas concretas a través de las 
cuales se instituye el género en tn inf"nncia. 
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CAI•ITULO 111 
EL DESARROLLO DEL GENERO EN LA INFANCIA 

Si bien el género es un proceso que se va instituyendo durante toda la vida. es en la infh.ncia 
donde el ser hun1ano nprcndc. fonna o o:~dquicrc sus hascs; yu que como señala Maccoby 
(1992). la infanci;.t es un período particulanncntc n1alcablc. durante el cual se fonnan 
habilidades sociales. atributos personales. orientaciones sociales y valores. 

El género en la infuncia esta f{_-,rrnado por una especie de n:d. donde se cru::.r...an factores 
biológicos .. cognitivos y cxtcn1us o sociales. Pura poder entender el proceso a través del 
cual se instituye el gt.!ncro. es ncccsurio :.uu.tli7.ar los hilos que con1poncn esta red. 

Antes de entrar al proceso gcnf.!rico en sL es pertinente aclurar algunos conceptos 
vinculados con Cl. El sexo de una persona es una característica biológica que se define por 
varios criterios: un sexo crornosúrnico. un sexo gonad.al y un sexo genital (genitales 
internos y exten1os). Se agrega un sexo honnonal que se hu ditCrcnciado en dos etapas: 
prenatal y puberaL En el ser hunHJ.no se incluyen otros dos cornponentc.:s. que.: son Jos que 
analizaremos: la identidad gcnt!rica y el papel genérico: la identidad gc.:nt!rica es la 
conciencia que el sujeto ticnc de su género. sentirse hornbrc o mujer: d papel genérico 
corresponde al que soch.tln1cntc se asigna al sujeto de acuerdo a su sexo. De la Fuente (1992) 
dice que el papel gcnt!ricu es la cxpcrienciu pUblica de la scxualidad; en tanto que la 
identidad es la experiencia subjetivu de ella. 

Según Slaby y Frcy ( 1975: citado en Sara tino. 19R2 ). el desarrollo de la identidad genérica 
depende del crccin1iento cognoscitivo. Purtc de esta in1portantc tarea cognoscitiva exige que 
el niño comprendu la idea de que el gé-nero de una persona no can1bia según el tiempo o el 
espacio .. esta idea se dcnon1ina constancia gent.!rica: que.: significa que el género de una 
persona permanece constante. 

Los niños pequeños no con1prcndcn aún esta. constancia genenca y suponen que el género 
de una persona puede cambiar si viste ropa del género opuesto o sin1plcn1cntt! si lo desea. 
Según estos autores .. es aproxirnadatncntc a los tres años .. que Jos nirl.os con1ienzan a mostrar 
los niveles n1ás clcrncntalcs de constancia genérica: pueden clasificarse a si tnismos y a 
otras personas segUn su gt!nero. Este logro esta vinculado con el desarrollo del lenguaje; 
Rodríguez (op.cit.) agn:ga a este respecto. que al adquirir el lenguaje .. los niños y las niñas 
se apropian tan1bién dcl significado. concepto e in1plicaciones que tiene el pertenecer a uno 
u otro género. Evidenternente esta adquisición va dándose paulatinamente .. en función del 
grado de desarrollo y n1adurc.:z del individuo. 

En cuanto al proceso de adquisición de.: In identidad genérica .. Martín y 1-lalverson ( 198) nos 
dicen que prin1cro los infantes tienen conciencia de que existen dos tipos de personas -
hombres y n1ujcrcs- después. se dan cuenta que ellos pertenecen a uno de estos grupos .. 
posteriormente .. sc percatan de las características que dilCrencían a cada grupo y finalmente .. 
adoptan algunas de éstas características. 
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Wcinrnub y Pritchard (1984) se dieron a la tarea de indagar la edad de manifestación de 
diferencias genéricas cn los intbntcs. dividiendo ést.:Lo.; manifcstncion..:s en varias etapas: 
ctiquctación gcnCrica. dctinida con1o la capacidad de cutcgori:r..ar dibujos de hon1brcs y 
n1ujcrcs~ identidad genérica. definida con1o autocah:gori:r.-ación Ucntro de uno y otro género 
y; estereotipos Ucl rol genérico. es decir. la conciencia intbntil Uc la existencia de ditCrcntcs 
roles genéricos en las uctividadcs adultas y los juguetes infantiles. Los resultados de este 
estudio indican. que cxccptuandn la conciencia de.: juguctt.:s estereotipados. los niños y niñas 
de 26 n1cscs son capacc.:s de rnanitC:star todas las ... h:n1ús etapas. Estos n:sultados concuerdan 
con los (.h: Fagot ( 1973) y con los th: Srnith y J)aglish ( 1977 ). \Vcinrauh agrega que el 
estereotipo en ll1s juguch:s Sl.." hac'--· concit.:ntc cn '--·1 infantt.: hasta lh:sput:s dc los 3 años. 
después de.: hahcr supcrw .. h." las otras ctap:.ts. 

!V1accoby ( 1974) rct:Xatnina la hipótesis del pcriodo cnt1Co paru el cstablecinlicnto de la 
identidad gcnt:rica: señala qth! é-sh: no se aplica para este proceso. sino '-}UC una vez 
dcscartuda alguna falla de.: origen gt:nético. tod:.1 la usignación y adopciún ~..1ucda en n1anos 
del factor social. 

Maccoby (op.cit.) realizó tatnbién una invc.:stigaci(.'u1 p.ara detectar que saben los niños sobre 
la rotulación genérica. a los :24. 30 y 36 n1cscs de C(.htd: encontrando que a los 24 meses ya 
saben clasificar con precisión objetos. de acuerdo con la.._o.; etiquetas hombre-n1ujcr .. niño
niña. 1nan1á-papá: a los 30 n1eses ya desarrollan una autorrotulación como niii.o-niña .. él
ella., e inician el rcconocin1iento de sin1ilitudes entre ellos y otros niños del n1isn1o género: 
entrando a los 4 aiios están en capacidad suticicntc para establecer categorías como 
"nosotros hon1brcs" o "nosotras n1ujcrc.:s". siendo esh: el 1110111ento en que con1icn7..an a 
imitar preferencial y discritninudanlentc a los n1odclos de: su n1isn1o g~ncro. algunas de 
estas imitaciones pasarán a ti-,rnl.ar parte del rol gcnt!rico. 

El desarrollo de e-stereotipos genéricos o de tipificación gencnca. es definido por Sears 
(1965) como el proceso por el cual un niño desarrolla los tipos dt: con1portan1icnto que 
caracterizan socialn1cnte al varón (tosco. racionaL rctlcxivo. autoritario. Yalientc. cte.) y a la 
hembra (atCctiva. intuitiva. superficial. irnpulsiva. surnisa. tín1ida. etc.) en :sus repertorios de 
conducta. El inicio de c.:ste proceso se da a partir de una codificación binaria o proceso 
cognoscitivo prematuro: en el que.: conceptuali7..a las cualidades o con1portan1icntos que 
realizan hombres y n1ujcres. objcth:ándolos C" in1itündolcs al idt:ntiticarsc gcnc.!rican1cnte: 
así pues. aprende a difcn.:nciar entre frío-caliente. bucno-n1alo. arriba-abajo. n1acho-hcn1bra. 
niño-niña.. hornbre-n1ujer. cte. Según Scars. para poder conocer con1o es que los 
comportamientos genérican1cntc tipificados se agrupan en el repertorio conductual de una 
persona .. es necesario identificar con1o se dieron las discrin1inacioncs y en qué edad o 
momento .. tratando de vislun1brar qué- tanto saben los niños de las diferencias genéricas. 
según su edad y desarrollo.. viendo cón1o se desplaza el código binario a otro 
multidin1ensional y dctcm1inando cómo intluycn las expectativas sociales en este 
aprendizaje. 
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Lurin ( 1980) propone una subdivisión del proceso de diferenciación genérica en la infancia 
n partir de tres n10111Cntos: 

La asignación del género se da en función del aspecto o apariencia externa de los 
genitales. 

Ln identidad del género surge a partir de la identificación o adopción que hace el niño 
por la forn1a en que se le trate o S'-! le refiere por parte de los adultos~ cotnpañeros o gente 
mayor. La identidad genérica se d~t parah:lan1cntc con la adquisición del lenguaje. desde 
este mon1ento cn1pic:J"".a a cstnicturarsC" toda la experiencia vital.. todas sus 
maniícstacioncs .. sentimientos o actitudes. con1portan1icntos y juegos con1o niño o niña .. 
filtrando todas sus vivencias y experiencias il tn.tvés de esta identidad. 

El papel genérico se tOnna con el conjunto de norn1as y prcscripcioncs que dicta la 
sociedad y la cultura .. sobre ..:1 con1portatnicnto fcrncnino o rnasculino. El pasaje del 
iníantc por los n1onH:ntos identificados por Lurin y por las etapa...;; de n1anifcstación 
descritas por '.Vcinroub (op.cit. >- se halla cru:?__ado por diversos factores que a 
continuación anal Í7.A."l .. rctnos. 

INFLUENCIA DE LOS I'AI>RES 

Respecto a este factor. Maccoby ( 1992) nos dice que "aunque los padres no son Jos únicos 
agentes que contribuyen a la socialización del infante. la tlJmilia sigue siendo el lugar 
propio de la socialización". (p. 1006). 

La influencia de los padres en la institucionalización del género se tntcta incluso antes del 
nacimiento del infante; los padres especulan acerca del género del hijo. haciendo conjeturas 
basadas en la cantidad de "patadas" que da en el vientre de su tnadrt.! y otras supuestas 
manifestaciones de con1portan1icnto intrauterino. 

Algunos padres llegan a investigar el género de su hijo -a través de técnicas de ultrasonido-. 
al conocer los resultados se dan a la tarea de estructurar el mundo tisico y psicológico en 
que deberá forn1arsc su hijo; diseñan su recamara .. compran ropa y accesorios que irán de 
acuerdo con el género del intbntc y algunos planean la futura actividad o grado de estudios 
a los que llegará su hijo o hija. Esto ocurre porque los padres poseen un conjunto de ideas 
de lo que sus hijos necesitan para formar su identidad genérica. producto de su propia 
socialización. Dice Cagnon (op.cit.)_ que los padrt.:s tan1bién tienen esperanzas. aspiraciones 
y deseos en cuanto a la clase de.: adultos que serán sus hijos y qué tipo de papeles o roles 
esperan que desempeñen~ así cotno ciertas ideas sobre las características de personalidad 
adulta más valiosa para dcscn1peñar con éxito dichos papeles. 

A partir del nacimiento del infante_ surgen un conjunto de variables que van instituyendo 
las diferencias entre los géneros (actitudes patcmas~ creencias .. actividades realizadas por 
padre y madre~ cstimulación fisica y verbal .. elección de juguetes .. asignación de actividades 
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don1ésticas. ausencia de ¡.tJgún progenitor). Anali7..arcmos varias investigaciones que 
estudian cada una de estas variables. 

Actitudes paternas .. En un cstuc.Jio rcali:;r_ado por Rubín. Provcn:zano y Luria ( 1974. citado 
por Arcclics y Ciutiérrcz. op.cit. ). se observaron las diJCrcntcs actitudes LJUC con respecto al 
género del recién nacido (~4 horas dcspuC:s dcl parto) pn:scntan padres y madres. Los 
resultados indican que las nii'\as !->011 pcrcihiUus corno signitico:ltivunlcntc 1nás suaves. finas y 
pequeñas; c:n can1hio. los nirlns son cvaluaJos como nl&.'ts tirrncs. alertas y fuertes. Los 
autores concluyen que: la cstcrcotipución , ... h:l género ClllpÍc:t'.a a darse desde las primeras 24 
horas del nacin1icnto Lh .. ·l llL"onato. cuando la infonnación real dc ésh: es n1ínin1a. Con 
rcspccto a las uctitLu..lcs n.·lacíonadas con las conductas que se: Uchen cnfati/'.ar cn el hijo o en 
la hija. 13lock ( 1973: ciHu.hl en i\n.:clies y <.iutiérrcz. idcrn) rculiz,·l un estudio de los padres y 
madres de nii'los y ni•1as l.h.: J ailos deo t...•da'-..!. I_,,s result~h..los Uc cstc estudio 1nostraron que los 
padn:s de los nit1os enfutiz~lf"lHl la cnn1pctcncia. lngro. control dc sentirnic:ntos. c:xpn.:sión de 
afecto y presión haci<.t conf(lrtllil.hii.J ... h: n.:glas. Estas actittuh:s fucron n1ás rnarcndas en el 
padre que en la n1adre. En las nirlas el Cntltsis se: puso principalrncnte -por parte del padre-~ 
en desarrollar y rnantcncr relaciones intcrpcrsono.dcs ccn;anas. hablar <.h.: sus problemas y 
reflexionar acerca dt: la vida. 

Es necesario ohscn:ar. con1o scñalun ..-\rct:lics y {iutiCrn:z ( 1986). que existe: una mayor 
presión por pane de los padres. para que el hijo varón adoptt: el rol genérico apropiado. 
Lansky (1967) rcalizc.·., un estudio que nos pern1itc- cnn1prohar el cornentario anterior. En su 
estudio presentó a po.1dn.!s de nir1os y ni itas en edad pret.:scnlar. situaciones hipotéticas en las 
cuales un nirlo o una ni11a l!Scogían uctividades 111asculinas u fl:nlt.:ninas. Los resultados 
indican que cuando una nirla t.:lcgía una actividad Uc niilo. ni los padrcs .. ni las n1adrcs. 
respondían con una rcacción negativa ante- c.:llo. En can1bio. cuando un niiio prefería una 
actividad de niña. an1bos padres reaccionaban de n1ancra negativa. cspccialnlcntc los 
hombres .. quiént:s a la vez mostraron reacciones rnüs positivas. cuando el niño prefería 
actividades n1asculinas. que cuando la niila escogía actividades fc.:n1c:ninas. 

Crccncins. Las crt:cncias de los padn:s h4Icia c:l deber ser de cada gént:ro ... es otra de las 
cuestiones qu..: influyen en el desarrollo gcnC.:rico infantil. Lununis y Stevenson ( 1990) 
investigaron las creencias paten1as hacia la cjt:cución de cicnas actividades .. en función del 
género de sus hijos. 

Estos autores mencionan que en n1uchas sociedades c.:xistc un gran énfasis en el mayor 
grado de educación de Jos hijos que de las hijas~ lo cual puede ser const:cuencia de la 
creencia de que existen habilidades diferenciales en función del gént.!ro. El objetivo 
específico de éste estudio fue evaluar ditCrcncias genérica...,. en pruebas de ejecución .. en 
actividades de lectura .. matemáticas y en tests de habilidad cognitiva. Los sujetos fueron 
niños de kindcr y de primero a quinto grados de primaria: de Tahvan. Japón y Estados 
Unidos. 

Estos autores obtuvieron Jos siguientes resultados: hallaron más sen1ejanzas que diferencias 
en las habilidades de niños y nillas: no surgieron interacciones significativas entre género y 
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culturo; las creencias acerca de diferencias en la habilidad de nií'los vs. nií'las en lectura y 
matemáticas fUeron n1ás fUertes en con1paración con la ejecución real; las madres creen que 
las ni1las son n1cjorcs en lectura que los niños. 

Los hallazgos de éste estudio nos llevan a señalar que las creencias de los padres con 
respecto a la c:jccución de sus hijos (as). pueden tener efectos en la elección de áreas de 
estudio y de o:Ictividudcs futurus. 

Debido n que las niñas reciben un n1ayor irnpulso hacia la lectura .. pueden preferir esta 
actividad: en los nirios ocurrini el n1isn1o proceso pero hacia las matemáticas. 

Acth·idadcs rculizud:ts por padres y rnadrcs. Otra de las variables que han sido evaluadas 
es el conjunto de actividades rcaliz.ndas por atnbos padres en presencia de los hijos; entre 
eiJas el trabajo rnaterno. 

Weinraub y Pritchard (op.cit) investigaron este conjunto de variables. junto con el ef'ecto 
diferencial de padres vs. rnadrcs en el desarrollo genérico infantit a través de las 
características de personalidad genérica de ambos padres. las crc.:encias patcmas acerca de la 
mujer (trabajo) y el tiempo que los padres y rnadres realizan actividades vinculadas con el 
rol tradicional. en presencia de los infantes. 

En sus resultados hallaron que ninguna de las características de la n1adre. tratos o conductas 
en la casa predicen las características del dcsarrollo del rol genérico. solamente la 
ocupación de la n1adrc fuera del hogar predice el nivel de conciencia de género en la 
infancia y las diferencias del rol genérico. Esto puede ser. según los autores. porque los 
hijos de las n1adrcs que trabajan se hallan expuestos a grupos dc niños de diferente género .. 
en contextos de cuidado diario. En cuanto a los padres. sus características de personalidad 
predicen la identidad genérica de sus hijos (varones) y la preferencia de juguetes 
estereotipados genérican1cnte. Las actitudes de los padres acerca de los roles genéricos 
predicen la identidad genérica y la percepción de diferencias en el rol genérico adulto de 
niños y niñas (rccorden1os el esquen1a de desarrollo genérico de estos autores). Concluyen 
que sus hallazgos sugieren que los padres (varones) pueden jugar un rol de pivote en la 
adquisición del rol genérico (hallazgos consistentes con Baruch y Bamctts en 1981 ). 

En otro estudio rcali7.ado por Joncs y McBridc: ( 1980). se: evalúa la influencia del trnbajo 
materno en el desarrollo de estereotipos genéricos. 1-lallaron que los hijos de madres que 
trabajan tienen ideas n1ás neutrales respecto a las conductas relacionadas con cada género. 
Los de madres que no trabajan. considcrd.n n1ás apropiados los roles genéricos 
estcrcoti pados. 

Estimulación física y ,·crhal. Rubcnstein y Pedersen (1971; citado en Arcelies y 
Rodríguez. ídem) estudiaron la estirnulación fisica como una variable que propicia la 
adquisición de las diferencias genéricas. La muestra estuvo constituida por 21 niños y 20 
niñus negros de 5 y 6 meses de edad y lus personas que se encargaban de su crianza. Los 
resultados de éste estudio n1uestran que los niños recibieron niveles de estimulación 
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signilicativumente más altos que las ni~as. también las respuestas motoras fueron 
significntivnn1cnte más estimuladas en los nif\os. 

Cagnon (op.cit.). sci\nla que a la cstimulación mayor hucia el género masculino. subyace la 
creencia de que los varones deben ser m~."ts independientes que las niñas., por ello son 
tratados corno si fueran "naturnlntcntc" fuertes y activos: se juega con ellos con mayor 
rudeza y se rccon1pcnsa con ciertas indicaciones de alegria cuando responden 
apropiadan1cntc a estu intagcn. 

En cuanto a la estimulación verbal. Kagan ( 1971) observó que las madres responden en 
tbnna n1ás tisica a sus hijos y en forma n1ás verbal a sus hijas. cuando empiezan a 
balbucear. Por ello. dice Me Goldrick (1989) una de las mayores diferencias genéricas en la 
infancia. es que las niñas dcsarroJlan mayor habilidad en el lenguaje y los niños tienden a 
ser más activos. 

Elect:ión de ju~:uetes. En cuanto a la influencia de los padres en la elección de juguetes 
infantiles. O'brien ( 1985) nos dice que una de las manifestaciones más tempranas del 
proceso de cstcreotipación genérica. ocurre a través de la selección de juguetes y 
actividades infantiles por parte de Jos padres. Según ldle y Wood (1993). la elección de 
juguetes por parte de los padres determina la preferencia de juguetes de los hijos. Eisenberg 
(1985) se~ala que la elección de juguetes es producto de la int1uencia bidireccional entre 
padres e hijos. pero la presión social sigue siendo uno de los factores que contribuyen a la 
elección de los padres hacia ciertos juguetes. 

Considerando los comentarios de Eisenhcrg (ídem); ldle (ídem) examinó la elección de 
juguetes de los padres~ para detcm1inar si cfcctivan1cnte son ellos quienes estereotipan 
activrunente el juguete de sus hijos. Además. investigó la congruencia en conductas 
estereotipadas en padres y madres dentro de la familia. Los resultados de Idle son 
consistentes con los de Blakemore. Laruc y Olejnik ( 1979); quiénes nos dicen que cuando 
los padres son separados y no intluenciados por sus hijos (durante la completnentación de 
cuestionarios) .. los juguetes fen1cninos son preferidos para las niñas y los masculinos para 
los niños .. esta situación es igual pa~ ambos padres. En cambio. -nos dice ldle- que cuando 
los padres participan activan1entc en los juegos con sus hijos .. la situación cambia y se 
eligen en mayor medida los juguetes neutrales. 

Ahora veamos lo que ocurre con la preferencia de juguetes en los infantes~ teniendo en 
cuenta que ésta es generalmente producto de la influencia de los padres. a través de la 
elección que ellos hacen cuando compran Jos juguetes y de las normas o reglas fijadas ante 
la trasgresión de estas elecciones. 

En cuanto a la trasgresión en las elecciones de juguetes en los infantes. Smetana (1986). 
encontró que el juicio infantil acerca de las trasgresiones en el rol genérico. es más 
pennisible y sujeto a jurisdicción subordinada que las trasgresiones en la moraL Smetana 
sugiere que el desarrollo del género sigue un proceso curvilíneo. donde tos preescolares son 
más flexibles que los niños de 6 MOS Lobel y Menashri (1993) retoman lo dicho por 
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Smctana e investigan la relación entre las concepciones de los nii'\os de trasgresiones del 
género y su clccci6n hacia juguetes estereotipados gcnérican1cntc.. nlctodológicamentc 
hablando incluyen una dimensión diferente para la elección de juguetes. basada en lo 
atractivo de éstos (nuevos y lustrosos vs. rotos y viejos). Se presentaron a los infantes 
juguetes muy estereotipados para niños y niñas (por cjcn"lplo .. n'luñccas vs. carritos) pero 
uno atractivo y otro sucio y viejo. la evaluación del juicio infantil se hizo al contarles una 
historia donde alguno de los personajes (del n1isn1o género del infante) rcali7..aba alguna 
trasgresión en la elección de juguetes genéricos. después se les hicieron varias preguntas. 

Los resultados n1ucstran que cuando h1s características lisicns (en este ca_o;o lo atractivo del 
juguete) se presentan: la i1nportancia de lo genérico dccn:rnenta para los infantes que tienen 
norn'las tnás tlcxiblcs acerca de las trasgresiones en la elección de juguetes estereotipados. 
Es decir. que los infantes que tienen nornt~ts ntús tlcxiblcs tienen n"lcnos elecciones de tipo 
genérico que cuando tienen norn"laS más rígidas: por lo tanto. hay una relación entre el 
juicio de los preescolares de las violaciones del rol gcnt.!rico y la elección de juguetes de 
t.ipo genérico. 

La rigidez o flexibilidad en las normas es producto de la nonnatividad adquirida en el 
hogar. En el estudio de Lobcl y Mcnashri se encontró que los varones son los que muestran 
norn1as más rígidas. éste resultado concuerda con lo hallado por Arcclics y Gutiérrez 
(op.cit.). es decir. que los niños son educados n1á..._c;; rígidamente en cuanto al rol genérico que 
deben mostrar. 

Asignación de acti·vidadcs domésticus. Además de las variables analizadas. otros autores 
consideran que la asignación de actividades domésticas resultan en diferencias genéricas en 
la conducta social de los infantes. Entre estos autores señalamos a "\Vhiting ( 1971) y 
Edwards (1983) (ambos citados por Weinraub y Pritchard. (íbidcm): quienes dicen que la 
asignación parental de tareas don1ésticas puede ser el n1cdio n"lás efectivo por el cual los 
jóvenes (e incluso los infantes) pucdcn aprender los roles gl.!néricos esperados:. primero. 
porque las conductas requeridas en la ejecución de ciertas tareas puede ser generalizada a 
otros dominios conductualcs~ segundo. porque quien asigna las tareas es generalmente el 
progenitor del n"lismo género del infante y tercero~ porque estos individuos pueden ejecutar 
ciertas conductas exigidas por los padres y por otros adultos. 

Así pues .. la asignación de tareas don"lésticas contribuye a la intcmaliznción de roles 
genérico definidos culturalmente. 

Condon y Richard (1993) agregan que en la asignación de tareas domésticas es importante 
considerar el grado de movilidad requerido en cada una de ellas; si por ejemplo (señalan los 
autores). las tareas asignadas a los varones requieren de gran movilidad (por ejemplo. tirar 
la basura o realizar mandados). estos serán expuestos a un gran número de espacios 
localizados fuera del hogar. 

Esto puede resultar en el aprendizaje y generalización de un número de conductas no 
directamente relacionadas con las tareas domésticas. 
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i\.uscnciu eJe nl~ún pro~cnitor. Es necesario considerar lo que ocurre en la 
institucionati::l'..ación del gCncro de los nil1os criudos con un sólo progenitor. En cuanto a 
cstos casos. rvtc C.ioldrick (op.cit.) señala que.: los resultados no son del todo claros~ algunas 
veces las nii\as crindas sin padre tienen n1ás dificultad en el cstahlccirnicnto de relaciones 
con los hon1brcs. 111icntras t ... _.,s nii'U.lS pucdcn lllllsln.tr conductas de excesiva masculinidad. 
(posibh:rncntc pon .. 1uc sus 1nadrcs se scnsihili::I'.Un ante la ausencia patt.:ma y fon1cntan éstas 
conductas). R.otncr ( 19H 1. citado por !'v1c Cinldrick) 111cnciutHt que el patrón depende de 
muchos factores: cntn: ellos. lu pn:scncia de otra figura n1asculina en lu vi<.la Ucl niño y la 
edad en la que pierde a su padre. 

INFLUENCIA DE LOS PARES 

Un factor v .. tlioso en la institucinnuli:l'-ación del género y no obstante estudiado 
insuticicntcn1entc. es la influencia de los pares o con1pal1cros de clasc. Roopnairc (1984) 
argumcnta esta opinión diciendo que los cstudius de la intlucncia de los pares se han 
enfocado casi exclusivarnt!ntc en inh.:raccioncs entre cornpailcros de la n-¡isn-¡a. c.:dad .. 
ignorando los de difcrenh!s edaUcs. La evidencia sugicrc que los encuentros con 
compai\eros de edades diferentes son situaciont.:s cornúncs fucn.l del salón de clases (Barkcr 
y \Vright .. 1955: Ellis. RogotTy Cronlt.:r. 19Xl ). y l.¡uc la socialización con con1pañeros de la 
rnis1na y de diferente t.:dad. put.:den contribuir al dt.:sarrollo en diti:rentt.:s fonnas (Furnlan .. 
Rahc y 1-lartup. 1979: Lous4.!c. Grencich y llartup. 1977: Suorni y llarkn.v. 19T2 ). 

Tres estudios han sido rt.:portados. cn los cuales la intlut.:nchl <.le: la e<.lad y cl género dt! 
compañeros d.: juego han si<.lo ohsen:ados Uirc:l:tanlc:nte. Langlois. (Jc•ttfrie<.l y Scacj ( 1973) 
observaron pares del n1isrno y de difert..:ntt: génc:ro de 3 a 5 años. En sus rt.:sultados hallaron 
que los nif\os (varones) dc.: 3 años. en1plean n1ás intcraccioncs socialt.!s positivas cuando sus 
con1pañcros son niilas. Las niñas de 3 ailos y niños y niñas dt.: 4 tuios. n1ostraron altos 
niveles de participación en diadus dcl n1isn1o género. Trabajando con una n1ucstra sin1ilar .. 
Reuter y Yunik ( 1973 ). rcportaron qu4.! los infantes en espacios Jc edadt.:s n1ixtas. 
participaron en más intcracciont.:s con sus cornpañcros del n1isn1o género l.lUI.! con adultos. y 
que los varont!s en-¡pl4.!aron rnó.s conductas ncgativus qut.: las nirl.as. Finalrncnte. Goldrnan 
( 1981) realizó observaciones en nirios y nitl.as de difert.:nh.: y de la n-¡isnHl edad. y l.!ncontró 
que los varones de 3 años y los de 4 de an-¡hos géneros. intt.:ractuaban con parcs del misn-¡o 
género en n-¡ayor proporción d.t.: ticn1po que con pares dt.:l gént.:ro opuesto. 

Jacklin y Maccoby (1978). Lamb y Roopnairc ( 1979) y Fagot ( 1981) han encontrado que 
entre infantes de la n-¡isn1a edad las interacciones con el n1isn1o género son n1ás con1unes 
que las interacciones con el género opuesto. 

Fagot y Pattcrson ( 1969) y Fagot ( 1977). realizaron observaciones de alumnos en el jardín 
de niños, hallaron que la mayor panc del rcfor.r_amicnto de los compañeros está destinado a 
la conducta convencional. Las niñas recompensan a sus cotnpañcras por su conducta 
femenina y viceversa. Los niños y niñas guían su conducta por lo que hace el grupo de su 
mismo género más que por preferencias individuales .. tal vez con el fin de no ser rechazados 
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o criticados. Así pues. los pares se convierten en agentes cada vez más import.."Ultes de 
socialización. 

INFLUENCIA DE LOS MAESTROS 

Quintnnar ( 1 Q87 ). scñnla que n1ar.:stros y macstnL'i mantienen n1cjorcs relaciones con las 
niñas que con los niilos. ·ril!ndcn a considerar a los niilos como má..-.; agresivos e 
hipcractivos y con tnás prohlcn1as de conducta y personalidad que las niñas. La docilidad y 
surnisión que gcncn.tlnlcntc se consideran rasg()s tCn1cninos~ hacen (.}UC: la..o;; niñas produzcan 
n1.cjor in1prcsión a sus nutc.:stros que los niños. 

Safir .. 1-lcnz y La:l' . .arornitz ( 199:!)~ cx;.u11inaron la f<._..,nna en que los mat.!stros perciben a los 
niños y a las niñ:.ts cn el s¡1lón dc clascs. a través de la aplicación de cuestionarios cuyos 
iten1s contenían las siguientes c~tegori~s: cxcclcnl.:ia al.:adén1ica. problctnas de disciplina. 
hablar de ellos después de.: la e~cucla. ac.:tivid~tt.l sociaL ncccsid.:Jd de ayuda. excelencia en 
matcn1.áticas y hahilidad generaL Sus resultados indican que los rnacstros perciben a los 
varones con1o rnás pn..llllin..:ntes que las niñas en excelencia ac.:Jdé1nica gen~raL problcn1as 
de disciplina. actividad social. excch:ncia en tnaternáticas y en hahilidad gcncr~1l~ al parcccr 
esta percepción aurnenta contl""lrnlc.: se.: incrcn1et1ta la cdac.l de.: los niilos. 

AnalizarcnloS dos cuestiones in1portantcs vin4.:uladas 4..':on c-1 desarrollo del género en la 
infancia; una es las ditCn:ncias conductualc.:s observadas en juegos pn1cticados por niños y 
niñas y otra: las in1plicuciones a nivel patológi4..':o de la inculcaciún de estereotipos gcnt.!ricos 
rígidos. 

Acerca del prin1.cr aspecto. Gesell ( 1971; citado en Quintanar) obs..:rvó en varones de 5 años 
las siguientes características: pn:ficrcn dibujar aviones. trenes. rieles de.: fcrrocarril y barcos 
con alguna persona ocasional. En niños 111exicanos se ha ohscrvado quC" los varones dibujan 
automóviles con mayor frecur.:ncia que las niñas. se.: inclinan a jugar a la guerra. a los 
vaqueros y a policías y ladrones. h:s intcrcsa el transporte.: y la construcción. 

En cuanto a la agrcsivid:.1d y el con1portan1icnto sociahncnte uccptado. se han hecho 
observaciones en niños de :! y 3 ai'ios y el resultado es que niños y niñas cxteman su 
agresividad de n1ancra parecida. Sin cn1bargo~ el conlportanli..:nto dura poco en las niñas: en 
los varones prosigue en los siguientes arlos escolares. es decir. (scgún Quintanar) las niñas 
preceden a los niños en el aprendi7..ajc y ejercicio del control social. 

También se ha encontrado que los niños .seleccionan con1portrunicntos sociales agresivos y 
de rebeldía. con mayor frecuencia que las niñus. Podcn1os atribuir estos hechos a que los 
padres no rcprin1cn con la n1isma scveridad la conducta agresiva en los niños y en las 
niñas. 

Vayamos ahora al siguiente aspecto. es decir,. a las implicaciones patológicas de inculcar 
estereotipos rígidos en los infantes. Evidentemente, esta cuestión se vin~ula con el 
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aprendizaje adquirido en el hogar y con las inl{tgcncs presentadas y fomentadas en la 
escuela. televisión .. libros y otros 111cdios que intluycn en la socialización del infante. 

Según Quintanar (op.cit.). datos recientes rnucstrnn una n1ayor incidencia en problemas de 
salud mental cn niños vs. nir1as. Los padccin1icntos de los nit1os cstún relacionados con 
sinton-.as de agresividad. hipcractivi(.htd y con problctnas cscolan:s producto de estos 
con1portarnicntos. 

Esta situación nos lleva a reflexionar •:tccrca de hts conduct::ts quc los padres fOmentan en 
los varones. con1o producto de estereotipos gcnr.!ricos socialn1cntc aUccuados: los padres no 
se dan cuenta de: los problcnl<.t.s quc puede in1plic::tr este tipo de cducu.ción en la 
personalidad de su hijo. csto se hace patente cuando el infantc ingn.:sa a h1 escuela y 
rnnniticsta conductas que no son upropiudas en estos espacios. donde se: espera que todos 
los niños sean estudiosos. ordcnados. tranquilos. cte. Son gcncralrncntc los rnaestros 
quiénes reportan problen1as de conducta en los varones y cs por ello que los padres asisten a 
instituciones de salu<..l 111cnto.tl. 

En el caso de las nir1as .. los únicos diagnósticos en que superan a los niños. son en trastornos 
de ansiedad: conlo es lu angustia de separación. el trastorno de angustia por evitación y 
ansiedad excesiva. Los sintornas de esta psicopatología se n1aniticstan por: dependencia .. 
somatizacioncs. miedo a los anirnalt:s. tirnidcz .. ansiedad ante las personas desconocidas .. 
preocupación inespecítica .. etc. Estos padccin1ientos gcncrahncntc no pn.:ocupan a padres o 
maestros. contrarian1entc a ello .. pueden signiticar una fen1inciUad ··correctu". 

La diferente fonna de ver los sínton1.as psicopatológicos dc niños y niñas ticnc que ver con 
la mayor incidencia de varones en centros de atención psicológica. No obstante. esta 
información nos d~ja ver que aunque la..~ niñas que prcsentan alguna psicopatologia no son 
atendidas. atnbos gént.:ros se ven afcctados por cicrtas consecuencias de los estereotipos 
demasiado rígidos. I=>c tnancra n1cnos grave en cuanto a salud Incntal. los estereotipos 
tienen in1plicaciones en otros niveles del desarrollo de la personalidad. por ejemplo: en la 
autocstima y en el desempeño de pn:fcn:ncias individualcs .. que n1uchas veces por no ser 
"adecuados" para algún género. no son pcnnitidas por los padres y n1ás tarde por la 
sociedad. 

Partiendo del conjunto de condiciones (históricas y concretas) que cruzan el desarrollo 
formativo de las diferencias gcnéricns. procuran1.os darle un carácter situado a nuestra 
investigación .. concretándola en la forn1as particulares en que se instituyen y manifiestan las 
di:fercncias genéricas en los intüntcs de las casas de cuidado diario. 

El objetivo de la prcst.!ntc investigación fue: 

Conocer y anali7_ar el proceso a través del cual se instituye el género en los infantes del 
servicio de casas de cuidado diario. rastreando las prácticas y manifestaciones concretas que 
lo constituyen. 
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Con1o antes sei1nJan1os9 la presente invcstigach)n pretendió hacer un análisis de la 
institucionaJización del género durante los primeros atlas de vida del inJUntc .. considerando 
las caractcristícas particulares que- presentan Jos nir1os usuarios de una casa de cuidado 
diario. 

El género es resultado de interacciones cada \'CZ n1ás con1pl~jas con adultos y con1pañeros 
del misnH.l y de ditCn:ntc género. El tipo de interacciones que ocurren en Jos nir1os usuarios 
de casas de cuidado diario y la dur~1ciún de éstas. es distinto al tipo de interacciones vividas 
por Jos niilos que se desarrollan cxclusivanlL'rHc en el .úmhiro tiuniliur. En prirncr Jugar. 
porque pasan gran panc del día al cuidado de un adulto sociali.,.ador que no es su n1ndre: en 
segundo. porque conviven durante este tiempo con nir1us d~ difcrcntc.:s cd~dc:s y género. que 
no son sus hcnnanos. 

Así pues. h.:ncn1os un grupo de infantcs que: están siendo cstructuraUos en dos espacios 
ditCrcntcs de desarrollo. Por un lado la casa de cuidac.lo diario y por otro la fan1ilia de 
origen: esta condición nos llevó a hablar de un núcleo de crianza. ·r·cniendo cn cuenta esta 
base .. el inh:rés se centró en todas aquellas ürcas de: desarrollo relacionadas de alguna 
n1ancra con la filn1Htci6n del género y en la n1anc:ra corno Jos infantes n1aniticstan este 
proceso. 

Las características de la rnucstra y las estrategias n1ctodológicus utili7~das para el abordaje 
de an1bos contextos. son descritas a continuación: 

CASAS DE CUIDADO COMO CO;"';TEXTO DE J;"';VESTJGACJOl'ó' 

La investigación se realizó en una Casa de Cuidado Diario del área n1ctropolitana 
(Delegación Vcnustiano c.·arranza). Las circunstancias que rodearon el trabajo 
(principalmente de tipo institucional) no pcnnitieron trabajar con una muestra más grande
la casa donde se realizó la investigación fue elegida por la institución responsable del 
programa Casas de Cuidado Diario (Voluntariado Nacional). Para entender la imponancia 
de la elección de este contexto para rcaliL""~lr invcstigucioncs del género. enseguida 
realizamos una descripción general de las Casus de Cuidado y dt.!l Voluntariado NacionaL 

El Voluntariado Nacional es un orgunisn1o público descentralizado .. con personalidad 
jurídica y patrin1onio propio. creado por decreto presidencial el J 2 de septiembre de 1977 .. 
que tiene con1o 11n pron1ovcr y estimular actividades que pl!rsígan el beneficio sociaL En 
sus propias palabras nos dicen que su objetivo es "Participar en el n1c:.::ioran1icnto del nivel 
de vida de las comunidades marginadas y de la población dcsprotcgida .. n1cdiantc acciones 
coordinadas que.: reali7--an en conjunto con los grupos beneficiados y Jos voluntariados de los 
sectores público. privado y social". (Casas de Cuidado Diario. Folleto del Voluntariado 
Nacional. p. 5). 
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Paro cumplir su objetivo. el organisn1o cucntn con 5 programas básicos y con un apartado 
de proyectos especiales: 

l. Adn1inistracidn del gasto farniliar. Su objetivo es: Elevar el poder adquisitivo de las 
comunidades rnarginadas y racionalizar el aprovcchan1icnto de los recursos 
con1unitarios y H1n1iliarcs. en actividades de carácter productivo. Para lograr este fin., 
se orienta n la población hacia la críu de especies menores con asesoría y venta de 
anin1alcs a precios gc.:ncrahnt:ntc subsidiados. así con1o alin1cntos balanceados y 
vacunns. la cxplotaciún dt: huertos farnilian:s. la autoconstrucción y mejoramiento 
de la vivicndn. la producción f¡uniliar de alirncntos y la instalación de n1icro 
industrias. 

2. Orientación nutricional. Su objetivo es: elevar el nivel alirncnticio de la población 
n1arginada de la ciudad y el can1po. a través dc la educación. En los grupos que son 
atendidos se prornucvc la elaboración '-.h: alirncntos enriquecidos y se orienta sobre 
la prevención de cntCn11cUades crónicas dcgcncrntivas. qut: proceden de una n1ala o 
pobre nutrición. St: están n:uli:.' .. .ando las prirnc-ras acciones en lo que se refiere a la 
inst¡}lación de cocinas conlllllitarias constituidas corno soch:Uades productiVa..<.;: se les 
apoya en la constitución de la socieUad gcstoru y trán1itcs fiscales y si es posible. el 
apoyo financiero para adaptución Uel local. 

3. Protección del n1edio UJllbienh.:. Su ohjcth:o cs: Defender. consc:rvar y rcstaurar los 
recursos naturales con que cuenta nucstro país y rnejorar las condicioncs de higiene 
de la población n1arginada. Para lograr estos fines. se capacita a la población en el 
mejoramiento de las condiciones un1hicntalcs e higic.!nicas de las contunidadcs 
marginadas y de las ciuüadcs dcnsanlcntc.: poi-dadas con alto ricsgo ecológico. a 
través de inlonna;ción teórico-práctica y dt: acciones concn:tas. 

4. Educación para adultos. Su objcth;o cs: flJnlc.:ntar la educación c:xtracscolar y la 
capacitación de adultos. n1c:diante los proc~.:.sos de altUbcti:l'..ación y sistcn1as abiertos 
de cnscrlan?...a prirnaria y secundaria. para SlUllarlo.s al proceso de desarrollo 
con1unitario. Promueven la organización y realización de cursos cxtracscolarcs. por 
medio de Jos subprograrnas de alfabeti:l' .. ución prirnaria y secundaria y t!n algunos 
casos preparatoria. dentro dt! la modalidad de cnserlan.za abierta. 

5. Proyectos especiales. Su objetivo es: Apoyar el bienestar de los grupos marginados 
en comunidades urbanas y rurulcs. con acciones específicas en beneficio de niños. 
jóvenes .. rnujcrcs embarazadas o lactantes y personas de la tercera edad. Actividades 
prioritarias: 

a) Colecta Nacional de la Cruz Roja 
b) Jornadas de los nir1os por la paz y el desarrollo 
e) Recaudación de fondos 
d) Celebración de días f"cstivos. 
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6. Paternidad responsable. Su objetivo es: Consolidar la lamilia. proptcmr la salud 
fisica y n1cnt.al de sus integrantes y lograr la responsabilidad de la pareja con su hijo. 
El progran1a prornucve: la integración y consolidación de la tbmilia como célula 
básica de In sociedad .. al rnisrno tit!fllpo capacita a los beneficiarios sobre como 
fundruncntar y rncjorar lns rcl:.•cioncs de uJi..:cto. respeto. con1prcnsión y apoyo .. entre 
otras: desde el punto de vista de Jos padres con1o intcgnultcs de la pareja y desde el 
de Jos hijos corno rnicrnbros activos y po:trticipcs cn esas relaciones intcrfhn1iliarcs. 
Impulsa la rcducciún n:sponsahlc de Jus tasus de cn:cin1icnto dcrnográlico. a través 
de la oricntución adecuada a la Uisrninución de la fi.:cundidad. respetando la decisión 
libre de la pureja, desarrollo intt.:gral del nirln y educ.aciún sc~ual en niilos y jóvenes 
para prevenir prohlen1as de paternidwJ. 

De este progranu1 sc desprende el subprograrna C.~a.sas eJe Cuidado l)iario. "el cual ofi-ccc a 
las madres trabujadoras de csco.1sos n.:cursos. durante.: sus jornadas laborales un lugar seguro, 
sano y cstin1ulantc". para sus hijos nH:norcs de ú ailos. Dicha atención es proporcionada en 
Ja casa de una nutdn.: de la con1unidad .. quien ha sido prcvian1cnte capacitada en seguridad .. 
salud, nutrición y estirnulación infantil. Las C."asns de Cuidado l)iario tienen un cupo 
n1á.xin1o de 15 infltntc..:s .. los cuales se encuentran entre 1 X n1cscs y 6 años de edad .. a la 
persona encargada <.h: cuidarlos se h: Jlarna rnadn! cuidadora. rnisn1a qul.!' cuenta con el 
apoyo de una uuxiliar: entre arnbas cuiUan y alirncntan Uiarian1cnte (lunes a vh:n1es) dc 8:00 
a 16:00 a los hijos de rnadn.:s trahajaUor<.~s ( condicit.."m prinf..!'ipal para tcnc.:r acceso a) 
servicio). 

Las contribuciones econón1icas a Ja c._~.c·.n. provicnc:n d«.: las cuotas que pagan los padres 
usuarios sen1analnu.:ntc: ($40.00 c:n la casa de: cuidado investigada). El Voluntariado 
Nacional proporciona c:J n1atcrial nccc.:sario para el inicio dcl funcionarnicnto de la cnsa y 
realiza las n1oditicacioncs necesarias al espacio proporcionudo por la rnadre cuidadora 
dentro de su casa: csto es porquc dcntro dt! Jos objetivos principales del programa se 
encuentra la autogcstión. 

La pregunta obvia es por qué rcaJi:.... ... ar Ja investigación en las casas de cuidado diario. 

Principalmente porque significa un sustituto dcl hogar Jhn1iliar donde los niños en edad 
preescolar (etapa fOrnuttiva de las bases del género). pasan gran parte del día; esta 
condición pem1itió observar dircctan1cntc la mant!ra con1o se va dando el proceso de 
adquisición del género y la forma de n1anifcstación en los infantes. observaciones de este 
tipo se dificultarían en el hogar: en segundo lugar. porque la población que asiste a las 
C.C.D. constituye una n1ucstra de la situación actuul que viven muchas de las fan1ilias del 
úrea metropolitana (y de otras ciud4tdcs) es decir. la incorporación fen1cnina al trabajo 
remunerado; hipoteti7...anlos que esta situación gcncra significaciones diferentes en los 
inf'antcs con respecto a los roles jugados por cada géncro. 

Población. La muestra estuvo constituida por 19 infantes .. sus n1adres y padres o tutores ... la 
madre cuidadora y la auxiliar de ésta. La elección de Jos inJb.ntcs se basó únicamente en el 
porcentaje de asistencia que debía ser de 80% {durante la prÍincra etapa de la investigación!> 
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es decir. 8 sesiones). esta condición se IÚzo necesaria porque nos percatamos de la 
existencia de población flotante. infanh.:s que asistían una o dos veces a h:t scinana y otros 
que salían al siguiente dia de su prin1cn.1 visita a la casa de cuidado. La muestra infantil se 
dividió en 8 nif\os (42o/o de la pohlución infantil) y 11 nirlas (5MfYo) cuyas edades estaban 
distribuidas de la siguiente fonna: 

:-.:1:-.:os NI="AS 
2 i~N<lS 1 1 
3 ANOS 2 5 
~ANOS 4 5 
5 ANOS 1 () 

Se incluyeron en la rnucstr;.t 15 dt: las rnadn:s de estos infantes. 12 padres y 3 tutores 
(figuras paternas sustitutas cn el inHig.inariD y en la rc¿,1lidad concreta de los infantes) .. la 
razón por la que no se incluycron a las otras 4 parejas fue porque abandonaron la casa de 
cuidado dun1ntc cstu etapa Ucl cstudin. 'l':.unhién participó la n1adrc cuidadora (48 años) y su 
auxiliar .. madre de la prin1cra (76 años). 

PROCEDIMIENTO GENERAL 

La variedad de facton:s in1plh:udos en el desarrollo del género nos llevó a diseñar 
instrun1cntos particulares pan1 cada contexto y personaje estudiado. Sin embargo .. los datos 
extraídos por rncdio de cada uno de estos instrun1entos configuran en su conjunto una 
visión global del proceso de.: institucionali;t .. ación genérica. En el cuadro siguiente incluirnos 
1as etapas generales que siguió la investigación .. el tiernpo de duración de cada una .. las 
características y objetivos gc.:neralcs. 

ETAPA DURACION 
Ira 8 sesiones 

:!da :!0 scsiont:s 

3ra 1 O sc:sioncs 
4ta 12 sesioncs 

CARACTERISTICAS OB.JETIVO 
4 visitas de 4 horas a la sen1ana Reconfiguración de;: los 

instrun1cntos 
3 visitas lh: 3 horas al a7..ar y sin Obtención dt: datos 
aviso a n1.c. a la sc:n1ana 
2 visit:.1s de 2 horas a la sc1nana Discilo del invt:ntario 
3 visitas Uc 4 horas a la sen1ana i\plicación del inventario 

UBICACION I>E LAS ESTI~\.TEGIAS i\1ETOI>OLOGICAS PARTICULARES 

a) Obscr.·ación participante 

La entrada a la C.C.D. para la obtención de datos se hizo retornando algunos postulados y 
prescripciones de la observación participante. que ha sido dctinida por Kluckhon. (1940) 
"como una observación concicntc y sistemática~ cuyo propósito es obtener datos acerca de 
la conducta a través del contacto directo. en función de situaciones específicas .. en las que la 
distorsión que resulta de que el investigador sea un agente exterior se reduce al rninimo". p. 
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331. Para la utilización de cstu estrategia se requiere ser partícipe de tal manera que cstn 
condición no impida que: se realice la observación. es decir.. requiere de parte del 
investigador In búsqueda de un rol que le pcnnita observar sin ser un agente que distraiga o 
que inhiba el comportan1icnto de la población .. adcnuis. es necesaria la ton1a de notas de 
campo rclucion.udas con lo que ocurre y con el tipo Uc relación que se establece con los 
acontccin1icntos. 

Corsaro ( 198 I) n1cnciona otro aspecto rnuy importante (para el uso de la observación 
participante en contextos infantiles) que fue considerado en esta investigación .. él dice que 
es necesario que los nil1os perciban al investigador conHl diferente de rnacstros y otros 
adultos .. con el fin de qut! no suprin1:::1n sus conductas por tcn1or a n:acciont!s negativas y 
para que el rnatcrial cn1pleado no signifique una obstnJcción a sus uctividadt!S. 

La observación participante fue utili7__._r¡da unicarncntc con1o t:stratcgia par..1 obtener la 
confian7....a y dcshinibición de los infantes durante la investigación. Su in1plementación 
durante la primera sirvió para reconfigurar nut:stros instrurncntus a tr:::tvés de la obscnlación 
de conductas vinculadas con el desarrollo del género. de esta prirncra etapa surgieron los 
fom1atos de registro cn1ph:ados para lu obtención de datos. 

b) Registros 

Los registros se hicieron nt:cesarios al darnos cuenta de la existencia de áreas pcrfectrunente 
reconocidas con1o puntos importantes en el desarrollo del gént!ro. Los registros se utilizaron 
hasta la segunda etapa. Las visitas se realizaron :::! veces a la semana durante 3 horas cada 
una. la elección de los días de observación fue al a=t..ar y por ello no se le avisaba a la madre 
cuidadora del día y hora de llegada. Se diseñaron 6 tipos de registros. cada. uno de estos se 
utilizaba durante n1cdia hora en cada una de las sesiones. Retomando Jos postulados de la 
observación participante. los registros se iniciaron cuando ya no podían significar la imagen 
de una evaluación para Jos infantes. es dt:cir. cuando la prt!scncia del investigador no era un 
factor extraño en la ca..-.;:::1 de cuidado. 

FO~IATOS I>E REGISTRO Y SIGNIFICAI>O DE CAI>A UNO 

1. Palabras utili7..adas para referir a los intb.ntcs. 

Durante la prin1cra etapa de observación nos din1os cuenta de la existencia de ciertos 
términos cn1pleados por la n1.c. y su auxiliar para referirse a Jos infantes en función de su 
género. Las palabras incluidas en el registro fueron extraídas de la primera etapa y se le 
f'ueron agregando más durante la segunda; el registro se hizo marcando el número de veces 
que dicha palabra se utilizaba en el día~ matizando el género y la edad del infante a quien 
iba dirigida. 

La edad se incluyó como un factor relevante en este registro .. porque nos percatamos de la 
existencia de diferencias en la forma y tipo de palabras empleadas por la madre cuidadora y 
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la auxiliar, dependiente de este factor. Los témlinos inclufdos y su clasificación fueron los 
siguientes: 

a) Términos gcneraln1cntc dirigidos haciu el género fcn1cnino: n1achorra .. chillona. mufleca; 

b) Términos dirigidos hucia el género masculino: rnaricón. chillón. Cada uno de los 
tértninos de runbas clasificaciones tienen una connotación particular producto de nuestro 
cultura. la cual será an¿¡Jizaúa en los resultados; 

e} Términos neutrales en cuanto al género pero generalmente utili7..ados en función de la 
edad del infante y con cargu afectiva: Oché .. cachito .. diminutivos del nombre ... mi vida,. 
corazón. hijo(u). 

2. Tipo de relación n1adrc cuidadont ... adultos con niños(as). 

El registro del tipo de interacciones iniciadas por la madre cuidadora con niños y niñas .. 
considerando la edad de Jos últin1os. nos proporcionó infOrmación con respecto aJ tipo de 
significaciones que se inculcan en la casa de cuidado diario en el área genérica. EJ tipo de 
relación rn.c.- nii'\os(as) se dividió en 5 categorías: 

a) Interacciones de ayuda: dar dt.! comer en la boca. upo,yar en actividades académicas. 
llevar al baño. limpiar boca o nariz. ayudar en arreglo personal. cambiar el pañal; 

b) Interacciones cargadas de alccto positivo: cargar. acariciar. proteger: 

e) Interacciones de rechazo: no ayudar. rechazar afecto; 

d) Interacciones de castigo: regañar. castigar en el lugar de castigo de la c.c.d .• golpear; 

e) Interacciones iniciadas con el fin de corregir: correcciones en el lenguaje y en la 
limpie7..a personal. 

3. Tipo de interacción niños(as)-adultos. 

El tipo de interacción iniciada por los infantes (según su edad y género) hacia los adultos 
(madre cuidadora. auxiliar e investigador) nos condujo hacia el conocimiento de 
manifestaciones de diíerencias genéricas en la población de la casa de cuidado. Las 
interacciones se dividieron en 4 clases: 

a) Solicitar apoyo: solicitar apoyo en actividades académicas~ pedir material .. acusar a 
alguien. solicitar apoyo en arreglo personal; 

b) Solicitar y dar afecto de tipo positivo: solicitar un abrazo o un beso. besar. acancJUr. 
solicitar participación en juegos. solicitar relorzantiento en actividades académicas. 
platicar; 
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e) Mostrar agresividad: gritara madre cuidadora o a algún adulto. retar. golpear; 

d) Mostrur rebeldiu: ncgurse a participar en actividades propuestas por la madre cuidadora. 
realizundo otra. 

4. Tipo de juguete. 

De la primera etapa de observación se extrajeron los juguetes o materiales más elegidos y 
utilizados por cada género~ considerando la edad. Durante esta etapa observamos 
diferencias entre grupos genéricos en la elección de juguetes y en su forma de uso. Las 
clases que confonnan nucstra clasilicación coincidieron con las empleada.-; en otros estudios 
en cuanto a los juguetes estereotipados. Los juguetes y n1atcrialcs se clasificaron en 3 
grupos: 

a) Juguetes n1asculinos: carritos .. tren. R.cné .. ruedas para carros .. tnonstruo y máscara de 
lobo; 

b) Juguetes femeninos: n1uñccas .. Piggy .. man1ilas. tela/cobija. jul.!go de thc .. muebles en 
miniatura .. plun1cro. pollo de! peluche. trapo para litnpiar. boda:. 

e) Juguetes neutrales en cuanto al género (juguetes con característica...;; y fines acadén1icos): 
construcción. palos. cspc.:jos y vasos. cubos. oso po.1ra ensartar con agujeta~ cubeta grande 
(donde se guardaban las partt:s del juego de construcción). ron1pccabczas. csténsil y 
hojas, tela de colores para doblar. esfera gconu:-trica. cubc.!ta chica. tortuga con cubos. 
estuche de cartas. pedazo de.: n1adera. bolitas para ensartar con agujeta .. rana de arroz.. aros 
de diferentes tamat1os. oso de peluche. n1atcrial para pasar agua de un lado a otro. 

Los datos de los 4 registros antcrion.:s se anali7_aron t:xtraycndo las frecuencias y 
porcentajes de cada palabra. interacción y j uguctcs clc:g.idos. considerando corno el 1 OOo/o al 
número de conductas n1ostradas para cada registro durante el periodo de obser-vaciones. 
explicitando el porcentaje de: edades dentro de cudu conducta .. posteriormente se extrajeron 
porcentajes por categoría o clasificación. 

5. Actividades dirigidas por la tnadrc cuidadora. 

Se registraron las actividades de los infantes dirigidas o propuestas por la madre cuidadora. 
Debido a la baja frecuencia de éstas .. se hizo un análisis diferente al de los registros 
anteriores. Se elaboró una lista dc las actividades registradas y se analizó en relación con la 
forma en que cada grupo genérico (considerando las edades) acataba las instrucciones de la 
madre cuidadora para cada actividad (interés .. ignorar ... revelarse~ seguir las instrucciones sin 
mayor interés~ innovar) y la manera en que los infantes rcaliz...,ban éstas .. en cuanto al uso 
que le daban a los materiales (igual o diferente al propuesto por la madre cuidadora). 
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6. Formación de grupos. 

El análisis de este registro se hizo teniendo como base los siguientes datos cuantitativos: 

Número y porcentaje de grupos dirigidos vs. grupos espontáneos. 

Nún1ero y porcentaje de grupos masculinos. femeninos y mixtos. 

Porcentajes en función dd género y la edad de los roles jugados por los infantes en los 
grupos mixtos (lideres .. segundos. segregados). 

Lista de Jos juegos practicados dentro de los grupos fen1cninos. masculinos y mixtos. 

Porcentaje de la atrnósfcra existente dentro de los grupos. considerando diferencias ent.rc 
grupos lemcninos. rnasculinos y rnixtos. 

Porcentaje de la cohesión existente dentro de los grupos. considerando diferencias entre 
grupos fen1eninos. 111asculinos y mixtos. 

Finalmente se hizo un análisis del comportamiento general en el intemo de los grupos. 
considerando la clasificación de los grupos en homogcnéricos (grupos con integrantes del 
misn1o gCncro) y hctcrogcnéricos (grupos con integrantes de ambos géneros). 

NOTAS DE CAI\11'0 

.1'-'\unquc en el plantca1nicnto inicial no se consideró el uso de notas de campo .. conforme Iuc 
avanzando la investigación éstas se hicieron necesarias. Debido a ello. sólo se tomaron 
notas de can1po significativas para el estudio del género. De las notas recopiladas durante 
las 20 sesiones de :::::! horas cada uno que duróla segunda etapa ... se extrajeron los episodios 
relevantes y frecuentes que pudieron proporcionar una explicación acerca del desarrollo del 
género infantil. 

Si bien se procuró que c:l análisis de estos episodios fuera de tipo cualitativo. fue necesario 
filtrarlos a partir de las categorías propuestas por \Vcinraub y Pritchar en 1984 (excepto el 
número 4). Filtrar los episodios fue un recurso que dc alguna forma nos pern1itió rescatar 
esta información que de inicio no se contemplaba .. finalmente los episodios quedaron como 
ejemplos de las diferentes etapas que sigue el desarrollo genérico. 

1. Etiquetación genérica. Definida como la capacidad de catcgorizar dibujos de hombres y 
mujeres. 

2. Identidad genérica. Definida como autocatcgorización dentro de uno u otro género. 

3. Estereotipos del rol genérico. La conciencia de los niños de In existencia de diferentes 
roles genéricos en las actividades adultas y en las diferencias en los juegos infantiles. 
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4. Participación de la madre cuidadora en el desarrollo del género. Diálogos o comentarios 
de la madre cuidadora relacionados con el desarrollo del género. Dentro de cada 
categoría general se incluyeron diversos ejemplos, cada uno de ellos se clasificó dentro 
de un rubro. En cada episodio se anotó: 

a) La edad de los participantes; 

b) El nombre; 

e) Se hizo una contextualización de cada situación anotada entre paréntesis. en aquellos 
episodios que son poco claros; 

d) El inicio y final de cada episodio se indicó con diagonales; 

e) Al tina! de los ejemplos de cada categoría general. se agregó entre comillas un 
comentario del investigador relacionado con el desarrollo del género. 

ENCUESTA 

El objetivo general de la cncucstn fue identificar las signiticacioncs bajo las cuales esta 
siendo estructurado el género del infante~ a través de un análisis de diversas áreas en las que 
los padres tnanificstan dctcm1inadas creencias. actitudes y expectativas hacia el género. 

La encuesta fue aplicada a 15 madres usuarias. a 12 padres .. a 3 tutores (la elección de estos 
últimos se hizo a través de la madre cuidadora y de comentarios de los infantes .. 
recuperados durant..: las notas de campo} a la n1adrc cuidadora y a su auxiliar. 

La aplicación de la encuesta a los padres se hizo entregando los formatos a las madres o 
padres que recogían al infante de la casa de cuidado .. a quiénes se les dijo que debían 
llenarla separadarncntc (con el fin de recoger los datos de cada progenitor para su posterior 
comparación} .. no se les dio tiempo limite para la entrega .. a t1n de evitar respuestas 
presionadas o no rctlcxionadas. 

La información d..: la encuesta se dividió en las siguientes áreas: 

l. Datos demográficos 

a) Edad de ambos padres. 
b) Brecha generacional. 
e) Escolaridad de an1bos padres. 
d) Ocupación de ambos padres. 



2. Fecundidad 

a) Número de hijos. 
b) Edad del primer embarazo. 
e) Espaciamiento entre hijos. 

3. Distribución de actividades al interno del hogar. 

a) Actividades domésticas. 
b) Custodia de los hijos. 
e) Obtención de ingresos económicos. 
d) Administración de ingresos económicos. 

4 .. Creencias y opiniones rclncionadas con el género. 

a) Concepto de adultez. 
b) Vinculación del hombre en actividades domésticas. 
e) 1-lornbrc único responsable de ingresos económicos. 
d) Conveniencia del trabajo femenino. 
e) Preparación educativa. 
f) Privilegios educativos. 
g) Razones de separación de hijos de familia. 
h) Características en que difieren niños de niñas. 
i) Características en que difieren hombres de mujeres. 

S. Expectativas hacia infantes según su género. 

a) Cornportan1icnto durante la inf"ancia. 
b) Comportan,iento en adultez. 
e) Futura actividad. 

6. Actitudes hacia lo masculino y lo femenino 

a) Juegos infantiles. 
b) Colores en el vestuario. 
e) Modo de sentarse. 
d) Modo de comer. 
e) Modo de dormir. 
t) Demostraciones emocionales. 
g) Uso del tiempo libre. 
h) Quehaceres domésticos. 
i) Aseo personal. 
j) Largo del cabello. 
k) Modales. 
1) Actividades peligrosas. 

so 
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7. Tiempo de intcrncción. 

a) Tiempo de permanencia en hogar de origen vs. casa de cuidado diario. 

A cada una de esta.<.; áreas corresponden varias preguntas incluidas en la encuesta (Anexo 1). 
El análisis de estos datos se hizo obteniendo la frecuencia dt.: respuestas de padres y madres 
y la comparación entre antbos. 

En un segundo ntotncnto se con1paruron las respuestas de padres y rnadrcs (a partir de la 
rrccucncia ntás alta> con las respuestas de la n1::u.Jrc cuidadora y ¡tuxiliar~ con el fin de 
comparar a los padres con lo que la ntadrc cuidadora y su nuxiliar cspcran corno propio para 
cada género y por lo tanto .. lo que inculcan en la sig.niJic¡tción int'hntil. ya que recordemos 
que es entre los ticn1pos que los infanh!s pasan con sus progcnitorcs y los tiempos que 
pasan en la casa de cuidado diario. dondt.: se juega la institucionali,. ..... 'lción del género. Para 
este fin se discJ1o un cuadro con1parativo de J.a cohorte generacional de pertenencia de 
padres vs. n1adrc cuidadora. de sus valores. actitudes y actividades a los que se hallaban 
expuestos los infantes usuarios en an1bos contextos. 

E) EXTRACCION DE INFORMACIO:"i Y ~IATERIALES PROPUESTOS POR LA 
INSTITUCION 

Nos din1os cuenta de la existencia de pequcrlos cuadcmillos editados por el Voluntariado 
Nacional .. que sirven conto guías para h.1 n1.uJrc cuidadora. Este material se rcl¿]cionó con el 
concepto de desarrollo intb.ntil que tiene.: la institución y que pretende inculcarse en la madre 
cuidadora. Se extrajo la infonnación relacionada con el dt:sarrollo del género. 

Estos datos son imponantcs prin1cro. porque nos hablan de la postura que actua1mente 
tienen Jos especialistas t:n el <.h:sarrollo infantil acL:rca del proceso gcnenco y 
segundo .. porquc eran utili:r..ados fn.:cucntcn1c:ntt: por la n1adrc cuidadora de la casa de 
cuidado investigada. 

Las razones antes descritas nos condujeron a elaborar un listado y análisis del material 
proporcionado por la institución u la caso.1 de cuidado dinrio. Este rnaterial se analizó 
comparando las actividades que propone la institución_ con la t(Jrnla con1o los niños se 
apropian de este n1aterial. 

F) ENTREVISTA INFORMAL A ~lADRE CUIDADORA 

Se realizó una cntrcvistn intOnnal a la n1adrc cuidadora- durante una ses1on de dos horas ... 
con la que st: pretendía rastrear de manera gcnt:ral el conjunto de significaciones que guían 
la acción de la madre cuidadora en su trabajo cotidiano con los infantes .. se consideraron los 
siguientes puntos: Concepto de n1asculinidad y fcJnincidad.. fonnación de identidad 
genérica en Jos infantes_ historia laboraL razones de su ingreso al trabajo con1o madre 
cuidadora. 
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G) INVENTAIUO 

Con el fin de evaluar el desarrollo del género en Jos infantes de la casa de cuidado diario. se 
aplicó el BSRl (Benl Sex Role lnventory) diseñado por Bcm en 1974 en su versión para 
niños mayores de 12 m1os (Childrcns Scx Role lnventory) diseñado por 13oldi7.aren 1991. 

Debido a que nos pcrco:•tan1os de h.ts diticultadcs que representaba el CSIU para los infantes.., 
le hicimos algunos rnoditicacioncs (durante Ja segunda etapa de la investigación) que 
enseguida detallamos. 

FASE 1 Se hizo la traducción del inventario original CSRJ (Anexo:!). 

FASE 11 Muestra piloto.Caractcristicas y condiciones de aplicación: 

El CSRJ en sus items originales fue aplicado a 4 niños (:! de cada género) de entre 2 y 4 
años~ los cuales asistían con poca regularidad a la casa de cuidado diario. no obstante .. su 
participación fue voluntaria. 

El inventario fue aplicado dentro de la casa de la madre cuidadora (en la sala). La 
aplicación del inventario fue de una sesión para cada infante (de 1 hora aproximadamente). 
Al iniciar la sesión se les dijo "te voy a hacer algunas preguntas. quiero que me digas si las 
entiendes". Se fueron planteando cada uno de Jos itcn"ls del inventario .. en el orden 
propuesto por el autor .. no obstante desde el prin1cr rnon1cnto pudin1os percatarnos de la 
dificultad de algunos térn1inos .. considerando las distracciones constantes y el pequeño 
número de respuestas que daban los infantes .. se decidió hacerle algunas modificaciones .. a 
partir de otras estrategias. 

FASE 111 Inventario del universo lingUistico infantil. 

El objetivo de esta fase fue evaluar el rcpenorio lingUistico de los infantes. con el fin de 
investigar si esta era la razón por la que no les fue posible dar respuesta al inventario. A 
partir de esta evaluación se harían las correcciones necesarias al inventario. 

Procedimiento: 

a) Se colocaron en el centro 26 tarjetas donde se hallaban escritas las letras del abecedario. 

b) Se solicitó a los infantes se sentaran en sus lugares. 

e) Las instrucciones lucran las siguientes: "vamos a jugar al abecedario., uno de ustedes 
pasará a tomar una tarjeta. si no saben yo les diré de que letra se trata. todos dirán las 
palabras que conozcan que empiczcn con esta letra. o iré anotando las palabras que dice 
cada uno .. no vale repetirlas. Quien gane sacará la siguiente tarjeta. yo les iré sumando 
sus puntos .. ganaran un premio los tres niños que tengan mas puntos. 
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d) Las tarjetas elegidas no fueron regresadas al centro. 

e) La estrategia no funcionó debido al nivel de desarrollo de los infantes y a lo complicado 
del proccdin1iento. los infantes no pudieron identificar palabras a partir de una letra. 

FASE IV Elaboración de cuadro de equivalencias de términos de mayor dificultad. 

Como no fue posible conocer el universo lingUístico de los infantes. rccurrin1os a la 
n1odificación parcial del inventario. para este fin se elaboró una tabla de equivalencias. 
considerando las palabras dcl inventario ( CSRI) que resultaban incon1prcnsiblcs. tomando 
como fuente los resultados de la muestra piloto y la opinión de la madre cuidadora. 

Pudimos damos cucnta que la dificultad disn1inuia si se can1biaba el procedimiento 
originat y en vez de plantear los itcn1s en prin1cra persona (y preguntar en que nivel esto se 
acerca a ti). se planteaban los iten1s en forn1a de preguntas y se pedían respuestas simples 
como si. no o no n1c inlporta. 

CUADRO DE EQUIVALENCIAS 

a) ltcm original 

b) Itcm equivalente rnodilicando algunos ténninos 

e) Itcm equivalente n1oditicando la oración~ sin cambiar la idea originaL 

Las modificaciones se hicieron en función de la dificultad del ítem para los infantes y de las 
posibilidades que ofrece la oración para ser modificada sin cambiar la idea original que se 
estaba evaluando (Anexo 3). 

FASE V Elaboración de historias. 

Debido a la dificultad de los items del CSRI. a pesar de las modificaciones realizadas. y 
teniendo con1o sustento teórico lo dicho por \Vallan acerca del desarrollo infantil (es decir., 
que a esta edad el pcnsan1icnto es n1ás acción que conceptos); decidimos generar pequeñas 
historias relacionadas con la idea de cada itcm .. en todos aquellos que presentaban mayor 
dificultad para los infantes .. acon1pañando estas historias de dibujos o recortes .. con el fin de 
atraer la atención del infante que durante la muestra piloto se encontraba dispersa (Anexo 
4). 

FASE VI Aplicación del inventario a la muestra de estudio. 

Los requisitos requeridos para la elección de infantes fueron los siguientes: asistencia 
frecuente a la casa de cuidado diario durante las etapas de observación y registros y 
desarrollo lingUistico suficiente para entender sus respuestas. 
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La muestra fue de 11 infantes (5 nif\os y 6 nif\as). de entre 3 y 4 af\os. Aunque se hizo una 
elección previa. se le preguntó a cada infante si quería participar. afortunadamente todos 
accedieron. In duración de In sesión fue decidida por el propio infante. 

Proccc.limicnto )'' c,·ulu¡tciún del hn:cnturio. 

El procedimiento fue el n,ismo que siguieron Bcm (1974) y Boldi,...ar ( 1991 ). excepto por la 
introducción de historius en vez de itcn1.s aislados~ prin"lcro se acomodaron las tarjetas de 
acuerdo al orden sugerido es decir. una historia o itcn1 neutral.. uno fctncnino y finalmente 
uno masculino. Cotno pucdc verse. cuda historia tiene al final una pregunta .. que era la que 
evaluaba cada itcn1. El valor de la respuesta proporcionada por el infante es diferente al 
propuesto por Bcn1. quien en su estudio cvaluabo.1 la respuesta en un¡t escala del 1 al 7. En 
nuestro caso debido .. , la edad de los infantes. una evaluación de este tipo se dificultaría 
demasiado .. por ello nuestras historias sólo podían tener 3 respuestas (si .. c.:quivalentc a 7; no~ 
equivalente a 1 y no n1c in1porta equivalente a 0). Con1o pucdc verse c.:liininamos el matiz 
en las respuestas para hacerlas n1ás sitnplcs. pero no quitan1os los valores propuestos por 
Bcm .. esto con el tin de ho.tccr un analisis csto.tdistico scn1cjantc al de esta autora. De los 
datos obtenidos de cada infante se extrajo: el dato crudo~ la diferencia de la suma de los 
puntajes femeninos y masculinos. la difcrct1cia de tncdias de tos puntajcs femeninos y 
masculinos y la signiticatividad de las diferencias (a través de la t de studt.:nt). 
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En el presente capítulo presentamos la descripción de los resultados obtenidos a través de la 
aplicación de los instrun1entos n1ctodológicos descritos en el capítulo anterior; debido a sus 
características en algunos de ellos incluin1os un análisis parcial. que fue considerado 
posteriormente par.a conformar una explicación global. relacionada con la 
institucionaliznción y desarrollo del proceso genérico en la infancia. 

l\1uestra de estudio. 

En cuanto a In n1uestra que constituyó nuc:stro estudio .. es nc:ccsario aclarar que su tamaño 
obedeció a lirnitantcs Jijadas por la institución (Voluntariado Nucion~Jl) encargada de la 
f'onnación y coordinación del progran1a de Casas de Cuidado Diario: El hecho de realizar la 
investigación en una sola casu de cuidado itnplica lin1itucioncs reales en Jo rcfl!rentc a la 
posible generalización de los datos: sin crnbargo .. esta linlitación se transf(.,nna en ventaja 
contcxtualiz.ada en el tipo de estudio y anúlisis que SC' llevó a cabo con los datos obtenidos. 
Así pues. el tan1a11o de la n1ucstra nos pcrtnitió sondear dctenidan1ente las úrc:as en que se 
instituye el género adcnl6.ÍS .. hizo posible el anülisis de tipo cualitativo .. que en toda 
investigación cuya n1uestra sean seres hun1anos se vuelve indispensable .. debido a la 
complejidad y variabilidad que existe c.:ntrc uno y otro individuo. 

Otra cuestión que de alguna fonna supera la prueba (. .. h: la gcncrali7....ación de los datos. esta 
relacionada con las can1ctcrísticas que con1pancn los usuarios de las casas de cuidado: 
recordemos que se trata de unidades n..uniliares donde la n1adre trabaja .. adcn1ás .. la mayor 
parte de las f"Un1ilias que accc.:dcn a este servicio pueden ubicarse dentro de la clase media. .. 
por un lado porque su econon1ía no les pcnnite acc~dcr a guarderías o espacios de atención 
infantil de mayor costo (con1o ocurriría en fan1ilias de clase alta) y por otro .. porque no 
utilizan otro tipo de estrategias de cuidado infantil n1cnos costosas .. con1o podría ser la 
familia extensa (situación frccu~ntc en Hlnlilias de clase baja). Estas dos características: 
fh.Jnilias pcncncci~ntes a clase Inedia donde la tnadrc trabaja. nos IJcvan a pensar en nuestra 
muestra con1o representativa de la situo:1ción que viven los usuarios de las casas de cuidado 
(e incluso otras unidades l~u11ili.an:s donde I.a n1adrc trabaja). 

A)DESCRIJ>CION DE RESULTADOS DE LA PRil\lER.A ETAJ>A 
ODSEJ{VACIO"' J>ARTICIPANTE 

OBJETIVOS PARCIALES. 

a) Establecer contacto con la Madre Cuidadora y conocer a la población iníantil. 
b) Crear el ambiente propicio aplicar algunos principios de la observación participante. 
e) Sondear las situaciones implicadas en el tema de investigación. 

DE 
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RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS PARCIALES POR RUBROS. 

n) Ln primera visita a In Casa de Cuidado se hizo por medio de la instructora de la 
Delegación Venustiuno Carran:i"..<t. Ellu le explicó a lu IV1adrc Cuidadora las actividades que 
serian desarrolludas durante n1i c.:stunci~ en lu C"asu. le dijo que ib.:t a rcali7-'lr un trabajo de 
investigación (sin n1cncionnrlc de Jo que se tralaha). por tanto necesitaría de su apoyo. 
además.. Jc scr1aló que contab;_a con nli uytH.J.:J para cLJt:stioncs de asesoría. La Madre 
Cuidadora se mostrl.í cornpJucida con rni ingn:so .a la C.~usa de C~uh.JaUo. al parecer todo Jo 
que: pueda proporcionar un hcncficio para los nir1os o un apoyo a su trabajo Jo recibe con 
agrado. de hecho se oJi-cció .:t ayudannt..· en todo 1(._) que: le fuera po.sihh.:. J"vtc parece necesario 
resaltar la conflan7 ... a quc ht rnudrt: cuid.:1dc._lra depositó en n1i trahajo. pues nunca preguntó 
dt!' lo que trataba la invc:stigación. tal ,·ez esto ÜJL~ prolhu.:to del tipo dc relacilln que ella 
llevaba con la instrtH.:ton:t~ 6.1 quien le haci.a caso en todo. qui;..r .. {t el hecho de que fut:ra ella 
quien rnc acon1pailar6.t fue suticit.:nt«.: par~ que conli6.1ra en rni Jahor. 

A partir de la segunda visita ILt n1adrc cuidadora cn1pczú a contarn1e todo lo n:Jacionado con 
la vida fan1iliar de los infhntcs. pude Uarn1c cucnt~ de lo cun1penctrada que estaba con cada 
uno de cJios; conocía detalles rnuy in1portuntcs de la dinün1ica J'UrniJiar. idcntHicaba 
n1anifestacioncs de cornportan1icntos c .. xtrarlos y era CLtp6.tz de relacionarlos con situaciones 
f'an1iliares cxtraordinarius (que las rnadrcs usuarias lt! contaban o que ciJa n1isma 
investigaba). cte. 

En cuanto ul cstablccirnicnto de la relación con Ju población infantil. puedo dccir que 
ocurrió de una 111ancra con1plctarnente positiva. pues Jos niños se pusieron a jugar conmigo 
casi de inmediato. al parecer les agrad.:tba el hecho de que llegara gente nueva. Por supuesto 
hubo algunos pequeños que se identificaron n1ás connligo. con otros tuvo que pasar algún 
tiempo para que confiaran en n1í. 

b) La creación del ambiente: propicio para llevar a cubo la investigación se fUe dando 
teniendo como punto metodológico el desarrollo de un rol de acción. c:sta cuestión es 
necesaria para poder reali;t'....ar lu observación participante. Con1o señala Corsaro. debe 
tratarse de un rol que le pcm1ita al invcstigudor observar sin ser un agente que distraiga o 
que inhiba el comportan1ic.:nto de la población. 

En un primer n1omento. la búsqueda de un rol significó la inn1crsión en todas las 
actividades que potencialnlentc podía rcali7-ar dentro de la Casa de CuidL1do. Esto generó un 
poco de incertidumbre pues en ciertos n1on1cntos era necesario estar en varias actividades 
para poder ser participe del mayor nún1cro de situaciones posibles. después pude.: darn1c 
cuenta que no era necesario darle un non1brc a la actividad que descn1pcñaria (repartidor de 
juguetes. auxiliar de la n1.adrc cuidadora. cte.). pues c.:l rol es un concepto n1ó.s amplio que 
como tal. debía ir construyendo a lo largo de toda la investigación. Jo in1portante era no 
perder de vista el objetivo del estudio y partiendo de ello el rol debía cubrir todas aquellas 
actividades que se habían conten1plado con1o relevantes para la obscn.:ación del desarrollo 
del género. l-Ie de mencionar que en algunas situaciones tuve que realizar algunas 
estrategias para evitar que se me con1Undiera con algún representante de la autoridad .. 
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cuando se solicitaba n1i acción en este campo., rcn1itia a Jos niños a la rnadre cuidadora .. de 
haber udn1itido ese rol. se habría inhibido el con1portarnicnto de los pequeños en mi 
presencia. pude con1probar los resultados positivos de esta estrategia en varios n1omcntos., 
sobre todo cuando al sulir la mudrc cuid.:u.Jont de la casa de cuidado iniciaba el desorden. 

Llan1ó n1i atención una nil1a que se cornportaba tranquila y dclicada en presencia de la 
madre cuidadora. pero en cuanto cllu saliu golpeaba a sus con1paf'ícros y les quitaba sus 
juguetes. al cntrnr de nuevo lu rnadrc cuidadoru culpah6.t a los varones de sus actos. 

e) Las visitas rcali7 __ adas durante este pcrioc.Jo. nH.! pcrrniticron identificar varias situaciones 
en las que podría observarse el <.Jesarrollo Uel gt!ncro: Jos n1onh:ntos de juego~ el tipo de 
trato de la n1adrc cuidadora hacia niños y nir1us~ la relación <..Jue se establecía entre los 
pequeños de acuerdo con su gr.!nero (el tan1ar1o de los grupos que SI! forn1aban. las edades de 
los intbntcs que los contOrn1aban y los juegos que rcali;,..uban en cada uno de ellos)~ incluso 
el tipo de relación que los nir1os y las niiias establecían conn1igo~ cte. 

D) DESCRIPCION DE RESULTADOS I>EL lJSO I>E REGISTROS 

J. PALABRAS PARA REFERIR A LOS INFANTES EN FlJNCION I>EL GENERO 
Y LA EI>AI>. 

El cuadro no. 1 nos n1ucstra el porcentaje de palabras utilizadas por la madre cuidadora para 
referir a los infantes. en función del género y la edad. Este dato fue extraído de las 20 
sesiones durante las cuales se registraron estas palabras. 

El dato crudo seriala que 48 veces utilizó la M.C. una palabra diferente al nombre para 
referirse a los infantes: 27 de ellas para referirse a algún niño (56%) y 21 para referirse n 
alguna niria (44%). 

Los términos incluidos y su clasificación. fueron los siguientes: 

a) Términos generalmente dirigidos hacia el género femenino: machof'Ta. chillona. muñeca. 
b) Términos dirigidos hacia el género masculino: maricón. chillón. 
e) Términos neutrales en cuanto al género .. pero gcncraln1cnte utilizados en f'unción de la 

edad del infante y con carga afectiva: bebé. cachito. diminutivos del nombre. mi vida. 
corazón. hijo(a). 

Las palabras utilizadas suman 1 l. la distribución porcentual se encuentra de la siguiente 
f"orma: 

a) Términos dirigidos al género femenino: 

Machorra: En ninguna ocasión para niftos y en 6% de las veces fue utilizada para 
referirse a las niñas (4% hacia niñas de 3 aftas y 2°/o hacia niftas de 4 ru1os). 
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Chillona: \6o/o de las ocasiones que la madre cuidadora no usó el nombre fue utilizada la 
palabra chillona para referirse a las niñas (So/o para nombrar niñas de 3 años y 8% para 
niñas de 4 nt1os). 

!VIuñeca y mi nil1a: fueron palabras utilizadas por la madre cuidadora para referirse a las 
niñas de 4 años (2o/o cada término). 

b) Términos dirigidos al género masculino: 

Maricón: 2o/o de las 48 veces fue dicha por la M.C. para referirse a niños de 3 años. 

Chillón: esta palabra la utilizó la M.C. 4% de las veces para referirse a los niños (2% a 
niños de 3 nt1os y 2% a niños de 4 años). 

e) Ténninos neutrales. 

Bebé: 4o/o de las veces fue utilizada para nombrar a niños de 2 años y ninguna para 
nombrar a niñas. 

Cachito: sólo el 2o/o de las veces se utilizó esta palabra con respecto a niños de 2 años. 

Diminutivos del non1brc: :!4o/o de las veces la madre cuidadora aplico diminutivos al 
nombre de los niños (4o/o para niños de 2 años y 20o/o para niilos de 3 años) sólo 6o/o de 
las ocasiones la madre cuidadora uso diminutivos con respecto al nombre de las niñas 
(2% para niñas de 3 años y 4o/o para niñas de 4 ). 

Mi vida: esta palabra fue usada con los niños el 16o/o de las 48 ocasiones registradas. en 
el 4% hacia niños de 2 nt1os. 4o/o hacia niños de 3 años y 4% hacia niños de 4 años. sólo 
4% de las veces la madre cuidadora utilizó esta palabra para nombrar a las niilas (el 4o/o 
en niñas de 4 años). 

Corazón: 2% para referirse a niños de 3 años y 2°/o para reíerirse a niñas de 3 años. 2% 
uso la auxiliar esta palabra para referirse a niñas de 3 años. 

Hijo(a): 6o/o de las ocasiones registradas utilizó la madre cuidadora este término. 4% en 
niños de 3 arios y 2cYo en nirlos de 4. el 4o/o de las ocasiones la madre cuidadora llamó 
hija a las niñas de 4 años. 

2. TIPO DE RELACION AI>ULTOS-INFANTES. EN FUNCION DEL GENERO Y 
LA EI>AI> I>E LOS SEGUNI>OS. 

El cuadro no. 2 nos muestra el porcentaje de veces en que se dieron cada uno de los tipos de 
relación entre los adultos asistentes a la C.C.D. y los infantes. los datos se encuentran 
distribuidos en función del género y la edad de los infantes. 
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El dato crudo señala que se dieron 24S interacciones entre los adultos y los infantes; 122 de 
las cuales ocurrieron con los niños (49o/o) y 126 con las nii\as (es decir 51 o/o del total). 

Los tipos de relación adulto-infante que se incluyeron fueron los siguientes: 

a) Interacciones de ayuda: dar de con1cr. apoyar en actividades Ltcadérnicas .. llevar al baño. 
limpiar boca o nariz .. ayudar en arreglo personal .. carnbiar el pañal. 

b) Interacciones cargadas de Ltfccto positivo: cargar .. o:tcariciar .. proteger. 
e) Interacciones de rechazo: ncgarsc a ayudar .. rccha?..ar afecto. 
d) Interacciones de castigo: castigar en el lugar de castigo de la casa de cuidado~ regañar. 

golpear. 
e) Interacciones iniciadas con el tin de corregir: correcciones en el lenguaje .. correcciones 

en la lin1pie7_a pt!rsonaL 
f) En total se distinguieron 16 tipos de intcniccioncs para clasificar lo observado. La 

distribución se encuentra de la siguiente forn1a: 

a) Interacciones de ayuda: 

Dar de comer en la boca: 3.6o/o veces la madre cuidadora les dio de comer en la boca a 
los niños (.4o/o a Jos de 2 años, .So/o a Jos de 3. 2o/o a Jos de 4 años y .4o/o a los de 5) y 4o/o 
de las veces les dio de comer en la boca a las niñas (2% a las de 3 años y 2°/o a las de 4 
años). 

Apoyar en actividades académicas: 6.4°/o de las veces registradas algún adulto ayudó a 
los niños en actividades académicas (2o/o la n1adrc cuidadora ayudó a los niños de 3 años, 
4% ayudó a niños de 4 años y .4o/o ayudó a los niños de 5 años). En cuanto a las niñas. 
2o/o de las veces registradas la rnadrc cuidadora ayudó en las actividades académicas a 
las niñas de 4 años. 

Llevar al baño: .So/o de las veces la m.c. llevó al bai\o a los niños de 3 años. y .4o/o a las 
niñas de 4 años. 

Limpiar boca o nariz: 4o/o veces del total la m.c. limpió la boca o la nariz de los niños 
(2o/o de niños de 3 ru1os y 2°/o de niños de 4 años) y 1.2%> limpió la boca o nariz de las 
niñas (.So/o de las de 3 años y .4o/o de las de 4 años. 

Ayudar en arreglo personal: 1.2o/o del total registrado la m.c. ayudó a las niñas en su 
arreglo personal (.So/o a las de 3 años y .4°/o a las de 4 años) en ningún caso ayudo a los 
niños en su arreglo personaL 

Crunbiar el pañal: Esta interacción nunca se dio hacia los niños. con las niñas el dato 
indica que sólo 1 o/o de las interacciones fueron de crunbiar el pañal a las niñas de 2 años. 
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b) Interacciones cargadas de afecto positivo: 

Cargar: sólo .4% de las veces In madre cuidadora cargó en brazos a alguna de las nií'las 
de 4 años .. en ningún n1omcnto hizo esto con los niños. 

Acariciar: .8% del total registrado la m.c. acarició a los niños de 4 años y 1% a las niftas 
de 4 aí'los. 

Proteger: !.So/o del total. los adultos protegieron a los nií'los (1°/o la m.c. protegió a los de 
3 ai\os y .4% protegió a los de 4 aí'los). En cuanto a las nii\as. 1.6% del total la m.c. las 
protegió de los dcn1ás infantes (.8% a las de 2 aí'los, .4% a las de 3 y .4o/o a las de 4 
aí'los). 

e) lntcmcciones de rechazo: 

Negarse a ayudar: .4% de las veces la m.c. se negó a ayudar a las nií'las de 3 aí'los, en 
ningún momento ocurrió esto con los nii\os. 

Rechazar afecto: 2% de las veces la n1.c. rechazó el afecto de los nii\os (1% de nii\os de 
4 ní'los y 1% de los de 5 m1os), sólo .4o/o de las veces la rn.c. rechazó el afecto de las 
nii\as, esto ocurrió con las de 3 ai\os. 

d) Interacciones de castigo: 

Castigar en lugar de castigo de la casa de cuidado: 4.8% de las veces fueron castigados 
los nií'los (.4% los de 2 ai\os • .4 los de 3 y 4% los de 4 ai\os) y 3% las nii\as ( 1% las de 3 
ní'los y 2o/o las de 4 ai\os). 

Regaí'lar: 24% de las veces registradas fueron regní'lados los nií'los (3% los de 3 aí'los, 
18% los de 4 ai\os. en 2o/o de estas por la auxiliar. y 3% los de 5 ai\os) y 32.8% de las 
veces las regai\adas fueron las nii\as (5% las de 2 aí'los, 2.8% las de 3 ai\os, en .8% de 
estas fueron regní'ladas por la auxiliar. y 25% las de 4 aí'los). 

Golpear: .8% de las veces ful!ron golpeados los nií'los de 4 ní'los por la madre cuidadora y 
.8% las nií'las de 2 aí'los. 

e) Interacciones iniciadas con el fin de corregir: 

Corrección de lenguaje y de limpieza personal: En las categorías de correcc1on del 
lenguaje y corrección en la limpieza personal, en ningún momento se dieron estos tipos 
de interacción con los niños y sí en las niñas~ .4% con niñas de 4 años la m.c. corrigió su 
lenguaje, otro .4% en nii\as de 4 ai\os corrigió su limpieza. 
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3. TIPO DE RELACION INFANTES-ADULTOS EN FUNCION I>EL GENEJ{O Y 
LA EDAI> I>E LOS INFANTES. 

El cuadro no. 3 nos n1.ucstra el porcentaje de veces en que se dieron cn.dn uno de los tipos de 
relación de los infhntcs con los adultos. los datos se encuentran distribuidos en función del 
género y In edad de los infantes. 

El dato crudo indica que se dieron 216 interacciones entre inf"antcs y adultos: 107 de las 
cuales (49.5%) fueron iniciadas por los niños y 109 (50.5o/o) por las niñas. 

Los tipos de interacción infante-adulto que se dieron. fueron los siguientes: 

a) Solicitar apoyo: solicitar apoyo en actividades académicas. pedir material., acusar a 
alguien. solicitar apoyo en arreglo personal. 

b) Solicitar y dar afecto de tipo positivo: solicitar un abrazo o un beso. besar., acariciar. 
solicitar participación en juegos. solicitar rcfor7...an1iento en actividades académicas. 
platicar. 

e) Mostrar agresividad: Gritar a madre cuidadora o a algún adulto. retar. golpear. 
d) Mostrar rebeldía: Negarse a particip~tr en actividades propuestas por la madre cuidadora .. 

realizando otras. 

En total se dieron 14 tipos de interacciones~ cuyos porcentajes se encuentran distribuidos de 
la siguiente forma: 

a) Solicitar apoyo: 

Solicitar apoyo en actividades acadén1icas: 7o/o de las interacciones de los niños hacia los 
adultos fueron de solicitar apoyo en actividades académicas (2°/o de niños de 3 años .. 2°/o 
de ellos hacia la m.c. y .5o/o hacia la investigadora: 4.5o/o de Jos niños de 4 años. 3% de 
ellos hacia m.c. y 1.5% hacia investigadora) en Jo que respecta a las niñas. 7% de ellas 
presentaron este tipo de interacción (en 1.5o/o las nitlas de .2 ailos hacia la investigadora: 
en 2.5o/o las de 3 ailos. 2o/o de ellas hacia la rn.c. y .5°/o hacia la investigadora: 3°/o de 
estas interacciones fueron presentadas por las niñas de 4 años .. 2% de ellas hacia la m.c. 
y 1 o/o hacia la investigadora). 

Solicitar rnatcrial: 2.5o/o de las interacciones de los niños fueron de solicitud de material 
de la casa de cuidado (.5o/o de niflos de 3 rulos y 2% de 4 años. en ambos casos hacia la 
m.c.) 3.5o/o de las interacciones de las niñus fueron de este tipo (1% de las niñas de 3 
años hacia m.c. y 2.5% de las de 4 años. de ellas. 2% fue hacia m.c. y sólo .5% hacia la 
investigadora). 

Acusar a alguien: 8.5o/o de las interacciones implicaban acusar a alguno de los 
compañeros ( 1.5o/o de niños de 3 años. de ellos 1% hacia n1.c. y .5% hacia investigadora; 
6.5o/o de niños de 4 años. 6o/o hacia rn.c. y .5°/o hacia investigadora. finalmente .... 5% 
fueron de niños de 5 años hacia m.c.), en el caso de las niñas. 13.5% de las interacciones 
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significaban ncusar n nlguicn (4.5o/o de ellos de niños de 3 años. 3o/o hncia rn.c. y 1.5% 
hacia investigadora: 9% de las ucusacioncs provinieron de niñas de 4 años. 8% de las 
quejas se hicieron con la n1.c. y 1% con la investigadora). 

Solicitar apoyo en arreglo personal: 3o/o df.! las interacciones de los niños con adultos 
íucron de solicitudes para apoyarlos en el arreglo personal: .5% de nir1.os de 3 años hacia 
In m.c .... 1.5o/o hacia la investigadora (niños de 4 arlos) y 1% de nirlos de 4 años hacia m.c. 
Por su parte 1.5% de las nit1.ns de 4 años hicieron este tipo de solicitud a los adultos (1% 
hacia m.c y .So/o hacia investigadora). 

b) Solicitar y dar afecto de tipo positivo: 

Solicitar un abrazo o un beso: en 1 o/o de tus interacciones los nir1os solicitaron de Jos 
adultos un abrazo o un beso (.5o/o en niños de 5 ai'\os hacia la m.c. y .S% en niños de 4 
ru1os hacia la investigadora). 2% de las interacciones de las niñas se ubican en esta 
categoría ( 1% de las niñas de 3 ailos y 1 o/o de las de 4 años. en an1bos casos hacia la 
investigadora). 

Besar: en 1 o/o de los casos los nit1os besaron a nlgún adulto (.5% de Jos nit1os de 4 años y 
.5% de los de 5 años. en ambos casos el beso se le dio a la investigadora). sólo .5°/o de 
las interacciones de las niña.s se ubican en esta categoría .. esta provino de las de 4 años y 
fue hacia la investigadora. 

Acariciar: 2.So/o de las interacciones de los niños fueron de acariciar (.S0/o de niños de 4 
años a la investigadora y 2% de los de 5 años .. tarnbién a la investigadora) en cuanto a las 
niñas 1% de e JI as presentaron esta conducta ( .S0/o las de 3 años y .5% las de 4 años .. en 
ambos casos hacia la investigadora). 

Solicitar participación en juegos: 3.5% de las interacciones de los niños con los adultos 
estuvieron relacionadas con solicitar la participación de los adultos en juegos inlantiles 
(.5% por parte de los niños de 3 m1os hncia In investigadora y 3% de niños de 4 nños 
hacia la misma persona) .. 4o/o de las niñas solicitaron de los adultos este tipo de 
interacción (2% en niñas de 3 años hacia la investigadora y 2% en niños de 4 años hacia 
la misma persona). 

Solicitar rcfor¿a.tnicnto en actividades acadén1icas: 2°/o de los niños solicitaron 
reforzrunicnto en actividades acndémieas (el 2% fue de niños de 4 nños hacia rn.c.) 1.5% 
se presentó en las niñas (.S% en niñas de 3 años y el 1% en niilas de 4 a.t1os_ siempre 
hacia la rn.c.). 

Platicar: Por último. plnticar con algún ndulto se presentó 14% de los veces en Jos niños 
(3.5% en niños de 3 nños. de los cuales 1.5% fue con rn.c. y 2% con investigadora; 9.5% 
en niños de 4 años. 2% hncia rn.c. y 7.5% hacin investigadora: 1% de las veces este tipo 
de interacción se presentó en niños de 5 nños hacia la investigadora). en Jo que respecta a 
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las nHias. 14% de las interacciones íueron de este tipo (7% en nir1as de 3 años hacia 
investigadora y 7% en niilas de 4 rulos. de las cuales. 4% íucron hacia m.c. y 3% l1acia 
investigadora). 

e) Mostrnr agresividad: 

Gritar: en 2% Jos niños de 4 años le gritaron a In m.c .• ninguna interacción de este tipo se 
dio por parte de las nit1as. 

Retar: en .5% de las interacciones los nit1os mostraron una actitud de reto. este 
porcentaje se dio en nirlos de 4 años hacia Ja investigadora. en 2% de las interacciones 
las nit1as de 4 afias retaron a In invcstigndorn. 

Golpear: únicamente .5% de los nit1os golpenron n algún ndulto. este porcentaje se 
presentó en niños de 4 nños hncin In investigndorn. 

d) Mostrar rebeldin: 

Negnrse n pnnicipnr en nctividndes propuestas por la madre cuidadora. realizando otra: 
en 1.5% de las interacciones los niflos se negaron a participar en las actividades 
propuestas por la n1.c. ( J% ocurrió en niJ1os de 3 ar1os y .5% en niilos de 4 años) en 
ningún caso se dio este tipo de intcnu:ción en las niñas. 

4. TIJ•O DE JUGUETES UTILIZADOS CON MAYOR FRECUENCIA POR CADA 
GENERO DE ACUERDO A LA EDAD DE LOS INFANTES. 

El cuadro no. 4 nos muestra el porcentaje: de Jos juguetes usados con n1a)·or frecuencia por 
cada género en la casa de cuidado. de ucucrdo a la cdud de Jos iníantcs. 

El dato crudo set1ala que 195 veces Jos nit1os y las niñas eligieron algún tipo de juguete de 
manera libre: 83 veces los niños (43%) y 1 1 2 las nit1as (57%). 

Los juguetes y n1aterialcs se clasHicaron en 3 grupos: 

a) Juguetes masculinos: carritos, tren. René. ruedas para carros. monstruo y máscarn de 
Jobo. 

b) Juguetes remcninos: mut1ecas. Piggy. mamilas. tela/cobija. juego de té. muebles en 
miniatura. plumero. pollo de peluche. tropo para limpiar. boda. 

e) Juguetes neutrales en cuanto al género: construcción .. palos .. espejos y vasos .. cubos .. oso 
para ensartar con agujeta. cubeta grande (donde se guardaban las partes del juego de 
construcción). rompecabezas. esténsil y hojas. tela de colores para doblar. esíera 
geométrica, cubeta chica. tonuga con cubos. estuche de cartas. pedazo de madera. bolitas 
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material para pasar agua de un lado a otro. 

Los juguetes o materiales elegidos suman 35. el porcentaje.: de veces que estos fueron 
elegidos por cada género se encuentra distribuido de lu siguiente íorma: 

a) Juguetes n1asculinos: 

Carritos: 9% de las veces registradas los niños eligieron este juguete {3°/o los niños de 3 
años. 5o/o los de 4 y 1 o/o los de 5 años) las niñas eligieron este juguete el 5°/o de las veces 
(2% las de 2 ru1os. 2o/o las de 3 años y 1 o/o las de 4 ). 

Tren: este juguete solo fue elegido por los niños de 4 años el .5% de las veces. 

René: fue elegido .5°/o de las veces por niños de 4 años y .5o/o por las niñas de 2 años. 

Ruedas para carros: fueron usadas el .5o/o de las veces por niñas de 2 años. 

Monstruo: el .5% de las veces fue elegido por los niños de 4 años y el .5o/o por las niñas 
de 3 años. 

Máscara de lobo: fue elegido 1 o/o de las veces por los niños de 4 años y por las niñas 
1.5°/o de las veces ( 1 o/o por las niñas de 3 años y .So/o por las de 4 ). 

b) Juguetes femeninos: 

Muñecas: 2o/o de las veces los niños eligieron jugar con e1las ( 1 o/o Jos de 3 años y 1 o/o Jos 
de 4 ). las niñas eligieron las muñecas 11 o/o de las veces ( 1% las de 2 años. 6% las de 3 y 
4o/o las de 4 años). 

Piggy: Jos niños escogieron este personaje para jugar .5% de las veces (niños de 4 años) 
las niñas lo eligieron 1.5% de las veces (.5% las de 3 años y 1% las de 4). 

Mamilas: sólo .S0/o de las veces los niños de 4 años eligieron este juguete. contra 2o/o que 
eligieron las niñas (todas e1las de 4 años). 

Tela/cobija: los niños prefirieron jugar con la tela (simulando cobija para alguna 
muñeca) 2°/o de las veces ( 1 o/o Jos niños de 3 años y 1 o/o los de 4 ). las niñas escogieron 
este juguete 4% de las veces (2o/o las de 3 años y 2% las de 4 años). 

Juego de té: los niños decidieron jugar con este 1.5% de las veces (.5o/o Jos niños de 3 
años y 1% los de 4) por su parte. las niñas eligieron este juguete 2°/o de las veces (1% las 
niñas de 3 años y 1% las de 4). 
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Muebles en miniatura: fueron elegidos únicamente por los niños el 1 °/o de las veces (los 
niños de 4 años). 

Plumero: este material lo escogieron los niños el 1 o/o de las veces (.S% los de 3 años y 
.S% los de 4) las niñas lo eligieron 2o/o de las veces (niñas de 4 años). 

Pollito de peluche: (.So/o por niñas de 3 años). 

Trapo para limpiar: fue usado .S%, de las veces por niñas de 4 años. 

Boda: fue jugado el 1 °/o de las veces por niñas de 4 años. 

e) .Juguetes neutrales: 

Construcción: este tipo de juguete fue elegido por los niños el 4o/o de las veces (3°/o por 
los niños de 3 años y 1 °/o por los de 4) las niñas eligieron 4.5% de las veces este juguete 
(2.S% las de 3 años y 2% las de 4). 

Palos: este material fue elegido por los niños el 3.S0/o de las ocasiones (.So/o por los de 3 
años y 3o/o por los de 4). las niñas lo eligieron 3.So/o de las veces (.S0/o las de 2 años, 
l.S% las de 3 y l.S% las de 4). 

Espejos y vasos: estos materiales fueron usados juntos el .So/o de las veces por los niños 
de 4 años y .So/o por niñas de 3 años. 

Cubos: los niños escogieron este material 3.S0/o de las veces (1% los de 3 años, 2% los 
de 4 y .S% los de 5) las niñas eligieron los cubos 4o/o de las veces (.S0/o las de 2 años. 
1 .5% las de 3 y 2°/o las de 4 ). 

Oso para ensartar con agujeta: este material lo escogieron los niños 3o/o de las veces ( 1 o/o 
los niños de 3 años y 2"/o los de S), las niñas nunca escogieron este material. 

Cubeta grande de cubos de construcción: .So/o de las veces los niños de S años escogieron 
jugar con la cubeta sola y en ninguna ocasión las niñas. 

Rompecabezas: los niños tomaron y jugaron con este material 3.S% de las ocasiones 
(3°/o los de 4 y .So/o los de S), en cuanto a las niñas. esto sucedió el S .S% de las ocasiones 
registradas (1 o/o las niñas de 2 años. 2% las de 3 y 2.So/o las de 4). 

Esténsil y hojas: sólo .S%, de las ocasiones los niños de 3 años escogieron este material y 
las niñas de 3 años el .S%. 

Tela de colores para doblar: sólo .So/o de las ocasiones fue elegido este material como 
juguete de los niños de 4 años. 



66 

Esfera geon1étrica: fue escogida por los niños el 1% de las veces (.S% por niños de 4 
ru"'los y .So/o por los de S). 

Cubeta chica de los cubos de construcción: f"ue elegida el 1% de las veces por los niños 
(.So/o por los de 3 años y .S% por los de 4). 

Tonuga con cubos: fue escogida el 1% de las veces por los niños (.So/o por los de 3 años 
y .S% por los de S). 

Estuche de cunas: este material fue usado solnn1ente por los niños de 4 años el .S% de 
las veces. 

Pedazo de madera: (.S% por niñas de 4 años). 

Bolitas para ensanar con agujeta: l.So/o de las veces •. S 0/o las de 2 años • . S% las de 3 y 
.S%lasde4. 

Rana de arroz: fue usada .S% de las veces por niñas de 2 años. 

Aros de dif"erentes tnn1años: fueron usados por niñas de 2 años el .S% de las veces. 

Oso peluche: fue usado el .5% de las veces por niñas de 4 años. 

Jugar con material para pasar agua de un recipiente a otro: fue utilizado 2.5% de las 
veces por las niñas (.5o/o por las de 3 años y 2% por las de 4 años). 

S. ACTIVIDAilES t•ROPUESTAS t•OR LA MAilRE CUIDAilORA. FORMA llE 
APROPIACION I}E LOS INFANTES. 

De las 21 O ( 1 OOo/o) actividades registradas. sólo 1 S {7°/o) fueron dirigidas. vs. 19S (93%) 
espontáneas. 

Debido a la baja frecuencia de actividades dirigidas o propuestas por la madre cuidadora. la 
descripción de resultados se hizo a partir de los siguientes apartados: juguetes o tnnteriales 
empleados. actividad propuesta por la madre cuidadora y finalmente. el modo como niños y 
niñas realizaban esta actividad (igual o diferente al propuesto). 
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JUGUETE O ACTIVIDAD J>ROJ>UESTA Y USO QUE SE LE DA AL J\.1ATERIAL 

CaLucln. encaje y rc:sistul Pcga1r cnca.J..: en urilht de C<.~.l'ucla IJIICn.:ntc (caJuela corno J~uul ul propuc~tn 
"olanlt: ~ "u~u ¡• 

llojtL~ y h\pi.r. l>&huiar un llHII'"ICc•l l~u;¡l al pu•puc-..t•• l¡.!ual ;¡( propuc,to 
Copias de ilurnitu•r l>ihtt.JI'' lgu •• J oal prupuc .... h• 1!-!ual al pn•puc-.to 
di~uíos 

Oso con orilh:ios ~ Ln ... ;~rtar a}-';UIC'Iól en t~nlicu"' del l¡.!ual ;1! proplh!',to lguo.1l al pl"opw.: ... to 
ngujctu 

Pal<•sdc Olih.Jcnt ~11 h·•:- pr••pah .. '"'·'· l".:r.: e-l ;ult''' "ende po~lcta-., Ana K. c5r l••nna un 
_.,¡._., ( .l) da" IIC'Ita'o al -.;tloll. .thanu.: ... la' ¡jl.'fllá' -.on 
1 111, 1 4 --l 1 ,1p1l.• [,,.., p:dr..·t.t" "'·'ll< .. h:dnra-. de palc.:ta~. 

C. . .'ua..l..:nlo ~ colore' llullllll,lf ( rt.ul!.:.trln 1 l¡ h ..... ..: un l~u.li al pnrpth:.-.tu 

Tela par..1 dohlar t> ... ·...:ar ¡,,, ._-,,¡,,r._•.., dc la tcl.a 1 ••tn.tn to.:-la •·:•tHHl t.:tlhtja dt: 

Rompccaht:.l'a-. 
lloja. rcsi:-.tol !" an-o..-

Escoba..' 

J•Junlcru 

.·\Ut\ tll.lt IHHilhr..:--. do.:- l.lf)..:'l~!-. :\h:' ( _1¡ 1..'" ,...¡ lliiH."n d,..·J 
1-.!tllpt' qu..:- n•• p.ll"ltr.:tpa 

lla-.: ... ·r f..'t•tlltltlltl.., ~o.·o•n l.tpt/ I}!Uoll ~11 pnrpu.:-.t•• 

Barr..:-r un~1 p.lrt..:' d...:-1 -.alon 
ft:ntn.:n;.unzcnh•l 
.-\prender a -.;u:udJr l).!u.tl al propuc-.t" 

llllll)c...: •• -. 

l~u;tl al prupuc-.tn 

1-.da (-l) dunlUI~I ~u-. 
dthujo-. ...:on ~o.·oJurt:-. 
)J.!.Ual al prtlfHJc-.hl 

rc:alu.u· l.t.l...:ti\tdad 

l>trq.!tdu a Ana K. 1:5) 

• El uso qur: los infantes lt.: dieron al rnatcrial en las ncti'\.·idadr.:::-: rnarcadas con asterisco 
presentaron características paniculares que- t:s ne-cesario resaltar. En la prin1cra de ellas 
(pegar encaje en orilla de cazuela). fueron cuatro los nii\os qur: no siguieron las 
instrucciones de la madre cuidadoru: Pepe (4) y r\.Urian (5) utili:t" __ aron la cazuela como 
volante; Eclcr (4) y José Luis (4) ton1aban agua c:n la c;.Izut.:la. usandola con1o vaso. En la 
segunda actividad tnarcac.Ja con asterisco (dihujar un n1ur1eco) aunque niños y niñas 
siguieron las instrucciones de la n1adrc cuidadora. Susi(4) agrc:gó u la actividad esténsil y 
colores. 

Por último. en la actividad de barrer una parte del salón .. arnbos gént.:ros siguieron las 
instrucciones de la madre cuidadora. sin embargo surgieron diferencias rt.:lcvantcs: Pepe (4) 
disfruta barriendo .. cuando la n1adrc cuidadora le pide la escoba él dice que "todavía no" .. sin 
embargo no sabe ton1arla~ la madrc cuidadora se la pasa corrigiéndolo .. José Luis (4) y Luis 
Enrique (4) saben tomar la escoba pero no barrer Ualan la basúra). Por su parte. todas las 
niñas mostraron una gran habilidad para barrer. sin cn1bargo. no disfrutaban la actividad 
tanto como Jos ninos. pasaban el tumo al siguiente en cuanto la madre cuidadora Jo 
solicitaba .. mientras los niños no querían dejar de barrer. 
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6. FORMACION DE GRUPOS. (CUADRO No. 5) 

a) Porcentaje de grupos dirigidos vs. grupos espontáneos. 
De los 34 grupos que se fonnaron durante las observaciones y registros .. 6o/o fueron 
dirigidos por la n1adrc cuidadora y 94°/o fueron espontáneos. 

b) Número y porcentaje de grupos n1asculinos .. fcrncninos y mixtos. 
De los 34 grupos que se fon11aron~ 23 (67o/o) fueron n1ixtos .. 8 (24o/o) con integrantes 
femeninos exclusivamente y 3 (9c.Yo) con integrantes rnasculinos exclusivamente. 
En los tres tipos de grupos que se fl1r1116.1ron se aceptaron integrantes de todas las edades. 
el núnu:ro de integrantes varió de la siguiente fonna: grupos n1ixtos .. de 2 a 8 integrantes; 
grupos femeninos .. de ::! a 7 integrantes y grupos n1asculinos .. de 2 a 4. 

e) Porcentajes .. en función del género y la cdud .. de los roles jugados por los infantes en Jos 
grupos n1ixtos (líderes. segundos. segregados). 

Distribución genérica de lideres en grupos mixtos: lideres tt:meninos 53% ( 18). masculinos 
15% (5). indefinidos o poco claros 32o/o ( 1 1 ). 

Distribución genérica de segundos en grupos mixtos: segundos femeninos 24% (8). 
masculinos 1 Oo/o (7). indefinidos o poco claros 56% ( 1 9). 

Distribución genérica de segregados en grupos mixtos: segregados femeninos 29% (1 0), 
masculino 12% (4). indefinidos 59o/o (20). 

Distribución genérica de bufón en grupos mixtos: bufones ícmeninos 9% (3). buíones 
masculinos 9o/o (3). bufones indefinidos 82o/o (17). 

d) Lista de los juegos practicados dentro de los grupos femeninos. masculinos y mLxtos. 

Juegos practicados en grupos mixtos: 

Rondas infantiles <=patito blanco y doña Blanca) 
Golpean a un niño (ambos géneros) 
Muñecas (un niño es bebé y las niñas lo golpean) 
Luchas 
Dan vueltas por el salón cantando 
Juego de las sillas (competencia y agresión) 
Niños juegan cubos y niñas los observan 
Cumpleaños de algún infante 
Niños juegan cubos .. niña es segregada 
Niñas cantan. un niño propone un juego diferente y ellas lo siguen 
Cantan mencionando diferentes partes del cuerpo 
Niños luchan por el "amor" de una niña. 
Teléfono de pilas 



- Muilecas (un niño es el papá de algún bebé) 

Juegos practicados en grupos fcn1cninos: 

Muilecas 
Escuelita (nii'la de mayor edad castiga a las demás) 
Inyectan a niila más pequeña 
Esfera geométrica 

Juegos practicados en grupos masculinos: 

Toros 
Compiten en el discurso ( .. ¿quién tiene más juguetes? .. ) 
Compiten en el discurso (""¿quién sale más con sus padres?""). 
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e) Porcentaje de la atmósfera existente dentro de los grupos. considerando diferencias entre 
grupos íemcninos. masculinos y mixtos. 

Atmósfera existente dentro de grupos mixtos: cálida (contacto fisico. amabilidad) en 18 
grupos (78°/o). fría en 5 (22%) grupos. Cordial (se permitía la participación de todos los 
integrantes del grupo) en 17 (74°/o) grupos. hostil en 6 (26%) grupos. 

Atmósfera existente dentro de grupos femeninos: cálida en 7 (88o/o) grupos. fria en 1 (12%) 
grupo. Cordial en 6 (75o/o) grupos. hostil en 2 (25°/o) grupos. 

Atmósfera existente dentro de grupos masculinos: cálida en ningún grupo. fría en 3 (100%) 
grupos. Cordial en ningún grupo. hostil en 3 (100o/o) grupos. 

f) Porcentaje de la cohesión existente dentro de los grupos. considerando diferencias entre 
grupos lemcninos. masculinos y mixtos. 

Cohesión existente dentro de grupos mixtos (grado de pennanencia en tiempo de sus 
integrantes): menor 8 (35%) grupos. mayor 1 1 (48o/o) grupos. cohesión inespeclfica (17%). 

Cohesión existente dentro de grupos femeninos: menor en 4 (50%) grupos. mayor en 4 
(50o/o) grupos. 

Cohesión existente dentro de grupos masculinos: menor en 1 (34%) grupo. mayor en 2 
(66%) grupos. 
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CUADRONO.I RESULTADOS OBTENIDOS A PARTIR DE REGISTROS 

PALABRAS PARA REFERIR A LOS INFANTES 

FEMENINO Niños Niñns Aux 

2 3 4 5 S urna 2 3 4 4 Suma 
Machorra Oo/o 0% Oo/o Oo/o Oo/o O% 4o/o 2o/o Oo/o 6o/o 
Chillona 0% Oo/o 0% 0% O% O% 8% 8o/o 0% 16% 
Murlcca 0% 0% 0% Oo/o 0°/o Oo/o Oo/o 2o/o Oo/o 2% 
Minii\n Oo/o Oo/o O o/ o Oo/o 0% O% 0% 2o/o Oo/o 2% 
Totales 0% 26% 

1'\IASCULINO 
Maricón 
Chillón 

NEUTRALES 
Bebé 4% Oo/o Oo/o Oo/o 4% Oo/o Oo/o 0% 0% 0% 
Cachito 2% 0% Oo/o 0% 2o/o 0% 0% Oo/o 0% Oo/o 
Dimin. 4% 20°/o QD/o Oo/o 24o/o 0% 2% 4o/o 0% 6% 
Mi vida 4% 4o/o 4o/o 0% J2o/o Oo/o 0% 4% 0% 4% 
Corazón O% 2% Do/o Oo/o 2o/o O% 2% 0% 2% 4% 
Hijo(n) O% 4% 2o/o Oo/o 6o/o Oo/o Oo/o 4% QD/o 4% 
Totales 50% 18% 
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CUADRO NO. 2 TIPO DE RELACION ADULTOS-INFANTES 

DE AYUDA (2-1.6%) 
Ninos Nii'las 
M.C. lnv. M.C. Jnv. 

2 3 .¡ 5 .¡ 5 S urna 2 3 .¡ 3 Suma 
Dar de comer A~·o .X~ o 2~0 .4'!0 0% o~ o 3.6~·0 O'? O 2~0 2'?-ó O~'á 4o/o 
Act. acad. O~·O 2'!.0 4'?0 .4'!ó Ü 0 ·Ú o~ o 6.4~o O'?'o 0'!'0 2'?·0 0~-ó 2 o/o 

Llevar bafto O~·ó .K~· o u·~-o O'! a O~ó O~ o .M 0 ·o 0°0 o·~ o .4°/Ó Of.l!·ó A~ó 

Limp. boca O~ o :::!~o 2~o u•. 0°o u•. .¡u o ()Do .S~ó .4'?0 oc%, 1.2'?0 
Arreglo per. o•• O'! o O., o 0~-ó ue. O'! o 0°o o~ u .S'! o .4'?"0 O'?'ó 1.2o/o 
Cambiar pat,al U'? o ()~Q O'! u 0°o 0°o 0°o ou o ••• o·~., ue. O'! "O lo/o 
Totull..'"§ J4.H0 u 9.8~-ó 

AFECTO POSITIVO (5.6'!0) 
Cargar O'! o O'? o O'! O 0°0 0°0 Ü 0 Ó ue. O'?ó O~ o .4'!o 0% .4o/o 
Acariciar O'! o O'! O .H0 ú 0°·0 OU:ó O'! o .K~ o O'! o O'! o 1% O'? O 1 % 
Proteger o•• 1 '!·o .4°o 0°0 .4°o O'! o I.R'!o .!leo _.tao .4'? o O'!· O 1.6o/o 
Totales -,.6°o 3~'0 

RECHAZO (2.8'! O) 

Negar ayuda O'? O O'!ó 0°0 0°/Ú oe¡, O'!., O'!ó O'! o .4°0 0~-ó O'!· O ,4'!/o 

Rechazar afecto O'! O O~.! o 
·~· 

1% O~ o o•. :!o o o·~ o .4'!-ó O'! O 0'!--0 ,4CVo 

Totales 2 ~'o .8~ó 

CASTIGO (66.2%) 
Lugar castigo .4'!·0 .-1% 4'!/o O'! O O'! O O'! O -1.8% O'! O 1'!'0 2'!0 O~ "O 3 o/o 

Reganar o~ o 3% 16'!.-ó 3% :!'!'0 0% :!4'!0 5'!0 :!~-O 25'!-'0 .8'!·0 32.8o/o 
Golpear 0'!·0 O'! O .8% 0~-'0 0'!-'0 O'! O .8"ó 0% .8'!-'o O'! O QD/o .8o/o 
Totales 29.6'!0 36.6~-ó 

CORRECCION (.8%) 
Lenguaje 0% Oo/o Oo/o Oo/o Oo/o Oo/o 0~'0 0% O'!- O .4o/o Oo/o .4°/o 
Limp. oo./o Oo/o Oo/o Oo/o Oo/o 0'!-'0 Q'!/o 0% QO/Ó ...lo/o O~ "O .4% 
Totales 0'!.-0 .So/o 
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CUADRO NO. 3 TIPO DE RELACION lNFANTES-ADUL TOS 

SOLICITAR AI"<"->YO (46.~~-) 
Nil'\o Ni na 
MC lnv. MC. lnv . 

. l !'oouma ~uma 

Act. ncnd .... 2'"a _l ... u•. 0"-• !''"a 1 ~~ .. 7'!a ~~- .. ;:!•,. :!'!a 1.5-"'·o !''"o l"!o 7~. 

Pedir 1natcnul n•. !'> ... 2~- U"-• O'! o O"! o :!.!'"o u .... l"o 2 ... ,, ... Ir.. .!'>'!o 3 5"!-í. 

ACU'-llf 
,,.._ l"o h'"• !' .... !'" .. !\"a K !'"a o .... .l• .. o .... 1.!' .... ¡•s, 1 J.s~-. 

Arn:gll'JlCf o ... !'"a 1"· ,,.. ... 1 !'"o .\"a O" u l"o .... o~ .. s•o 1.5"!• 
Tutalt'" 01 .. 2S.5"!'a 

SOLICITAR Y D.-\lt AITCI"O J•osn l\'0 (.S7"ol 
AhraJUl'~'u o•. O'"a U"a . :"" .. U"a :"" .. O"o l"o U",. U",. CJ''a l"o l"!a 2"!;. 

IJC'!>UI'" ,, .. U"' o ,, .... :""u :" .... l"o ll"o ll"o o ... !'i"a .5~-

A~UTi..:tnt 
,,._ o• .. U'" a ,, ... 5" .. :!"o o :""a O" o O" a O",. U"! o s~ .. S"! o l"!e 

JUCJ-!0' o•. O" a S" o .1" .. ,, .... .l :"i'"u 0"., ::.._ .. ::· .. 4"!·;. 
Rcl\_,r.r o"' .. ll"o 2· .. ,, .... O"' a o· .. - . (1" .. '"• l"o O" o 

,,._ .... 1.5"!• 
l"latu:ur o ... 1 !'"o :: .... o .... 2'"o 7.5" .. l"o 14" .. -1" ... 7"o ]"!a 14"!ó. 

1 htalc-' ~.¡O" u 2:3.0'"· 

~tOSI"R~\K A<iK.I.~IVIDAI> f~ "ol 
<-irunr tJ" .. 1 .... u" .. o .... .:! .... o .... ,, ... ,,../_ (~-

Retnr uo., (1"., ,, .... ~ .... :""o ,, .... ., ... 1~·· 2~· 
c.ulpcar ,, .... ,, .... oo, ~- .. O" o ~ .... u•. u•. O" o u~·. ~-
1 utalt'' _\_u .... 2~. 

~tOSTR.t\R REUI:LDIA ( 1.~• .. ¡ 
Nc~tu.n.c par1 o• .. 1". ~ .... o" .. O" o o .... 1 ~") .. U"! o U" o u•. O~iio ~-- ()"}. 

"l"utalr~ l.S"). .w. 
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CUADR0No.4 TIPO DE JUGUETES 

JUGUETES MASCr,U~I'=_'"'IN=Oo::.S:..:....:(._,I'-'9:...:·.::5....:o/...::"..:..l _________ ---r"7"";"=--------------. 
Niños Nit1as 

3 4 5 Sun1a :2 3 4 Suma 
Carritos 1 °/o 9o/o 5% 
Tren OtYu .So/o Oo/o Oo/o O% 
Rcné ()o/o Oo/o .So/o 
Ruedas .5% 
Monstruo 
l'vtáscara de loho 

11.5~..-(, 8.0o/o 

JUGUETES FEMENINOS C33%l 
l'vtuñccas 4'X) 11.0% 
Piggv 1.5% 
Man1ilas 2o/o 
Tela/Cobija 2o/o 4o/o 
Juc •o de thc 1 o/o ) o/o 2o/o 
Muebles en n1in. 
Plumero 2o/o 
Pollo de peluche .So/o 
Trapo p/limpiar O'Yo Oo/o .5% 
Boda 1 o/o 1% 
Totales 

JUGUETES NEUTRALES (47.5%,) 
Construcción ~o/o 4.5o/o 
Palos O~ó 3.5~'0 l.So/o 3.5% 
Espc'os v vasos .5% 
Cubos .S'~~o 1.5~0 4o/o 
Oso p/cnsartar Oo/o O~ó Oo/o 
Cubeta grandt.! Oo/o Oo/o 
Ron1pccabc::l"..as Oo/o 2.5~ó S.So/o 
Estcnsil v hoias Oo/o .5'Yo Qo/c, .5~0 

Tela de colores Oo/o oq,-o Oo/o 
Esfera gcornctrica Oo/o 1 o/o Oo/o 0% Oo/o 
Cubeta chica Oo/o .S~ó Oo/o Oo/u Oo/o Oo/o 
Tortuga c/cubos Oo/o .So/o Oo/o lo/o 0% Oo/o Oo/o 
Estuche de cartas Oo/o Oo/o 
Pedazo de n1adcra Oo/o .So/o 
Bolitas p/cnsartar Oo/o Oo/o I.So/o 
Rana de arroz Oo/o Oo/o Oo/o Oo/o .5o/o Oo/o Oo/o .5% 
Aros Oo/o Oo/o Oo/o Oo/o .So/o 0% .5% 
Oso de peluche Oo/o Oo/o 0% Oo/o Oo/o Oo/o .So/o .5% 
Material p/a "Ua Oo/o Oo/o Oo/o Oo/o Oo/o Oo/o .5o/o ..,o/o 2.5% 
Totales 23.0% '"'4.5% 



74 

CUADRONo.5 FO!UvtACION DE GRUPOS 

.. ripos de J:rupos 
Dirigidos 6 
Espontáneos 94 
Total 100 

Composición genérica. 

'Yo Edad integrantes No .. de intc~rantcs 
Grupos masculinos 9 Todas 2-4 
Grupos fen1eninos 24 Todas 2-7 
Grupos mixtos 67 Todas 2-8 

ROLES DENTRO DE LOS GRUPOS 

GRUPOS MIXTOS 

Lideres o/o Sct:undos •y., ScJ:rCJ.,!lldos •y.. Bufón o/o 

Femeninos 53 Fcn1cninos 24 Fcn1cninos 29 Fen1cninos 9 
Masculinos 15 Masculinos 10 Masculinos 12 Masculinos 9 
Indefinidos 32 Indefinidos 56 Indefinidos 59 Indefinidos 8"' 

ATMOSFERA 
Grupos femeninos •yo o/o 

Cálida 88 Cordial 75 
Fría 12 Hostil 25 
Total 100 100 
Grupos ntusculinos ·~. o/o 
Cálida o Cordial o 
Fria 100 Hostil 100 
Total 100 100 

Grupos nlixtos •y.:. o/o 

Cálida 78 Cordial 74 
Fría 12 Hostil 26 
Total 100 100 

COHESION 
Grupos Femeninos Masculinos Mixtos 

Menor 35o/o 34o/o 35% 
Mayor 48% 66% 48o/o 
Inespecífica 17% 0% 17% 



75 

C. NOTAS DE CA!'\.11'0 
DESCRII'CION Y ANALISIS I>E ACTIVIDAI>ES 
DIALOGOS RELACIONAI>OS CON EL I>ESARI{OLLO DEL GENEI{O 

Los datos qut: u continuación se describen. son cjcrnplos que fueron cxtr&idos de Ja..c; notas 
de curnpo. rcali:.t..adas durante h.t segunda fi.tsc de la investigación (20 sesiones de dos horas 
cada una). Se incluyen únican1cntc aquellos fragmentos relevantes y frecuentes para 
proporcionur una explicación accrco:t del desarrollo del género infantil. 

Modo de presentación de cada ejemplo y significado de los símbolos. 

1. Etiquctación genérica. Definida con1o la capacidad de catcgorizar dibujos de hombres y 
mujeres. 

2. Identidad genérica. Definida con1o autocatcgori7...ación dentro de uno u otro género. 

3. Estereotipos del rol genérico. La conciencia de los niños de la existencia de diícrentes 
roles sexuales en las actividades adultas y en las diferencias en los juguetes infantiles. 

4. Participación de la n1adre cuidadora en el desarrollo del género. Diálogos o comentarios 
de la madre cuidadora relacionados con el desarrollo del género. 

Dentro de cada categoría general se incluyen diversos ejemplos. cada uno de e11os se 
clasifica dentro de un rubro. En cada episodio se anota: a) La edad de los panicipantes: b) 
El nombre; e) Se hace una contextualización de cada situación anotada entre paréntesis en 
aquellos episodios que son poco claros: d) El inicio y final de cada episodio se indica con 
diagonales; e) Al final de los ejemplos de cada categoría general se agrega entre comillas. 
un comentario del investigador relacionado con el desarro11o del género. 

La clasificación cn1plcada tuvo corno fin ubicar los ejemplos para no presentarlos como un 
simple listado. Tanto la clasificación como el análisis le dan una panicularidad diferente a 
la fonna en que se ha venido prcscntando la descripción de los datos .. sin embargo las 
características de éstos lo justifican. 

l. ETIQUET ACION GENERICA 

a) Clasificación genérica a través de rasgos fisicos. 
/José Luis (4 años) n1c pregunta: 
José Luis -"¿Diego tiene bigote? .. 
Investigador -"No. no tiene" 
José Luis -"Si tiene. mi papito tiene bigote" 
Luis Enrique (4) -"Mi papito también tiene"/ 

"La clasificación es la etapa previa al desarrollo de la identidad genérica. es producto de la 
observación de diferencias externas y evidentes entre los sexos. José Luis se percata de esta 
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dilerencia aludiendo a la existencia del bigote, suponemos que antes de lormular la 
pregunta tuvo que darse cuenta que Diego penenece al grupo masculino, igual que su 
padre." 

2. IDENTIDAD GENERJCA 

a) Formación de parejas. 
/José Luis (4 af\os) -"Me voy a casar" 
Investigador -'"¿Con quien?" 
José Luis -"Con Angélica" 
Investigador -"¿Cuándo?" 
José Luis -"Ayer"/ 

/Ana Karcn (5 at1os) le pregunta a Luis Enrique (4 ru1os) con tono de enojo: 
Ana Karcn -"¿Soy tu novia? si Luis~ din1c ¿Soy tu novia?'' 
(Luis no responde)/ 

"En nn1bos episodios se muestran situaciones que eran bastante írecuentcs en la casa de 
cuidado. es decir la búsqueda de parejas. Dentro del desarrollo del género. la elección y 
reconocimiento de algún n1icn1bro del sexo opuesto con1o posible compañero(a) a.JTlOroso. 
significa una etapa en el proceso de identidad genérica. Esta etapa queda ejemplificada en 
los episodios anteriores. en su fonna n1ás rudin1cntariau. 

b) Dcscubrin1icnto de dilerencias sexuales. 
/(Nidia (4 at1os) se encuentra jugando en el piso con Jsela (4 años). quien mete la mano 
debajo de la ropa de Nidia.) 
Nidia -"Ahora con Luis Enrique (4)" 
(lsela va con Luis Enrique y le toca el pene. an1bos se ríen, la madre cuidadora Jos descubre 
y va con ellos.) 
Madre cuidadora 
Luis Enrique 
Madre cuidadora 

-"¿Qué pasó?" 
-"Me agarró el tilín" 
-"¿Porqué le agarraste el tilín .. quieres conocerlo?. Pues te lo voy a 
enseñar" 

(Lleva a Luis e Jscla al baño y enseña el pene de Luis a Isela). 
Madre cuidadora -"Ese es el tilín .. por ahí hace pipí .. tú no tienes .. pero no debes 

agarrársc:lo., es su cuerpo .. nadie tiene derecho a agarrar el cuerpo de los 
demás."'/ 

"Este episodio nos permite señalar varias cuestiones: los inf'antes de la casa de cuidado 
investigada (todos menores de 6 años) .. son concientes de las diferencias existentes entre el 
sexo masculino y ícn1cnino~ este conocin1iento lo verifican a través de juegos; a pesar que 
la madre cuidadora enseña dircctan1cnte los indicadores cxtemos de tales diferencias 
fisicas, muestra tabúcs en su fom1a de llamar al micn1bro masculino y descalifica la 
exploración inf'antil .. a menos que ella se encuentre vigilándola. Este último con1entario se 
concluyó a panir de otros ejemplos observados. en Jos que In madre cuidadora evitaba que 
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los inf"antcs observaran a sus compañeros (principalmente n los del género opuesto) a través 
de una rendija que se encontraba en el baño de In casa de cuidado diario; ocurría algo 
semejante cuando varios infantes entraban ul bai'\o ni mismo tiempo y cerraban )a puerta". 

e) Masculinidad vs. Jcmineidad. 

/Rocío (3 ai'los). se acerca a los grupos de juegos formados exclusivamente por integrantes 
n'lnsculinos. siempre y cuando haya golpes .. por ejemplo; luchas .. box ... empujones., etc.) 

Luis Enrique (4). José Luis (4) y Edcr (4) se encuentran jugando a las luchas en la alfombra. 
Rocío se avienta al grupo de niños. lu intención es que le pcrn1itan participar en el juego. 
los nii\os la rccha7 ..... '1n. adcntiis. le.: pegan para que se vaya de ahí./ 

/(Frecucntcrncntc ocurría que cuando se fl.1rn1aban grupos con integrantes femeninos. la 
entrada de un niño significaba que este jugara roles de subordinación hacia el género 
lcmenino. Pépc era uno de los niños que con n1ayor frecuencia ingresaba a estos grupos). 

Pepe (4 años) 
Nidia (4 años) 
Pepe 

-"Puedo jugar con ustedes" 
-"SL pero tu eres el bebé" 
-"Está bien'' 

Cuando Pépe llora o finge llorar las nii\as lo golpean. además. lo obligan a comer. 
utilizando un pedazo de rnadera con1o n1an1ila .. no obstante .. Pépc no se separa del grupo./ 

"'En an1bos episodios .. podcn1os notar diferentes n1atices en los roles tradicionales de 
f'cmineidad y masculinidad: en el prin1cro de ellos .. una nirla n1uestra conductas varoniles y 
solicita la panicipación en juegos típicamente n1asculinos .. la reacción del grupo es una 
manifestación del rechazo de ellos hacia las nirlas .. su rechazo puede significar el .. no juegas 
porque eres niña'' .. ya que cuando algún varón n1anifcstaba su deseo de jugar Jos otros 
in.fantes lo aceptaban (de no ser aceptado un nuevo integrante estarian1os observando una 
especie de protección de la interacción y no de cuestiones genéricas) . .t\. partir de este 
episodio .. podcn1os decir que los niños se sienten integrantes de un grupo diferente al de las 
niñas y son concicntes de los diferentes tipos de juegos que ejecuta cada grupo gen¿rico. En 
cuanto al segundo episodio: podcn1os señalar qut.: tan1bién las niñas practican juegos de tipo 
estereotipado .. tener bebés y darles de con1er es un ritual con1ún en los juegos femeninos~ es 
curioso que la llegada de un integrante al grupo .. en este caso del género opuesto .. provoque 
la asignación de un rol de subordinado.. en vez de colocarle el papel de padre. 
Hipoteti:?.anlos que las niñas permiten la entrada del niño a condición de que les sea útil en 
el juego ... 

··La reacción de los grupos masculinos vs. los grupos tCn1cninos .. ante la llegada de un 
integrante del género opuesto es muy difCrcnte: los nirlos ni siquiera la pem1itcn .. rechazan 
la entrada del género opuesto: las niñas en can1bio .. asin1ilan rápidan1entc al visitante 
masculino .. pero de anten1ano le tienen asignado un rol de subordinación .. Jo hacen llorar y 
después le pegan por hacerlo. Es curioso notar que al integrante del sexo opuesto le asignan 
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un rol que todas ellas rechazan (ser bebé). tal vez porque es el que continúan teniendo 
dentro de su hogar•·. 

3. ESTEREOTII•os llEL ROL GENERICO 

a) Uso del chantaje femenino. 

/José Luis (4 ai'ios) dialoga con Angélica (3 ai'ios): 
José Luis -"Dame de tus cubos" 
Angélica -"Si .. pero nos casan1os mai'\ana" 
José Luis -'"Esta bien'" 
(Juegan juntos y se dicen esposo y esposa en lugar de usar sus nombres.)/ 
/Angélica (3 ai'ios) -'"Novio. ¿me bajas a Bambi'?'" 
(Ella alcanza perfectamente el juguete. sin embargo. José Luis (4 años) le obedece.)/ 

(Con frecuencia Angélica hacia uso de este tipo de estrategia para evitar el castigo de la 
madre cuidadora: ya que el juguete deseado. en este caso Bambi. pcnenccia al grupo de 
materiales que sólo podían ser utili~...ados con el pcm1iso explicito de la madre cuidadora. 
Angélica utilizaba cicna forma de chantaje con José Luis a quien llamaba novio cuando 
requería de algo .. acotnpañando su petición de gestos y entonación particulares que la hacían 
parecer una "mujer adulta" cuando hace uso del chantaje) . 

.... Al género fcn1enino se le atribuyen una serie de características .. entre ellas se encuentra el 
uso del chantaje sentimental para proveerse de lo que necesita (dinero .. afecto .. pennisos .. 
etc.). Aunque las niñas de la casa de cuidado eran aún muy pcquei'ias. utilizaban este 
recurso con el género opuesto y con los adultos. Con esto no queremos decir que el 
estereotipo queda comprobado y que todas las mujeres. incluso en la infancia. saben 
emplear el chantaje sentimental: nos parece que este recurso es producto de algún tipo 
particular de educación en el hogar. que puede reforzarse en la casa de cuidado ... 

b) Matemidad. 

/(José Luis (4) y Angélica (3)jucgan a ser esposos, su hijo es René (muñeco). se pelean por 
cargar al bebé:) 
Angélica -'"yo me lo llevo porque es bcbccito'" 
(José Luis accede)/ 

.. Si bien Angélica manifiesta el conocimiento de roles tradicionalmente asignados al género 
femenino. es decir. dejar el cuidado de los hijos más pequeños a la madre. es imponante 
resaltar que José Luis no acepta esto y lo muestra en su intento por cuidar al "bebé" .. y con 
ello nos pennite señalar que aunque algunos estereotipos genéricos se manifiestan en la 
infancia, no están completamente establecidos en alguno de los géneros. este ejen1plo nos 
permite notar la complejidad del proceso genérico··. 
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/Angélica (3 años) me pregunta: 
Angélica -" ¿ Tiénes hijos?" 
Investigador -"No" 
(lsela (4 nf\os) interviene) 
lscla - 11 )'0 si tengo hijos .. 
Investigador -''¿Cuántos?'' 
lsela -"Dos niñas"/ 

"Angélica corrobora roles establecidos (mujeres 1nás grandes tienen hijos) o tal vez 
continúa tratando de fom1arst.: una in1agcn del investigador .. ya que al inicio de las sesiones 
varios infantes preguntaban con frecuencia si iba a recoger a alguno de los niños. Si bien 
atnbas opciones pueden ser válidas nos inclinan1os por la primera .. debido a que este 
ejen1plo se presentó cuando la investigación ya estaba ntuy avanzada (sesión 15) .. Isela por 
su parte .. identifica el rol fcJncnino y se coloca canto partícipe de él .. tal comentario 
manifiesta el conocin1icnto de su género y la idcntiticación con él." 

/El niño más pequeño del grupo (Diego de 2 años) es segregado por un niño de mayor edad 
(Luis Enrique de 4 años). se acerca una de las niñas (Susi de 3 años) y golpea a Luis 
Enrique./ 

/Ana Karcn (5 años) se le acerca a Diego (2 años) y le ayuda a pintar en el pizarrón y 
con1cnta: 
Ana Karen -"Mira al Diego. n1e gusta porque está chiquito" 
Después ayuda a Alejandro (3 años) a transportar un pizarrón y un borrador a su lugar./ 

/Se mete al salón una pequeña paloma, lo cual llama la atención de los infantes: 
Angélica (3 nf\os) -"Ven palomita" 
Luis Enrique (4 años) -"No, vete" 
Angélica -uNo le digas que se vaya. cállate .. / 

'"Los tres episodios anteriores son ejemplos de las conductas de protección a infantes más 
pequeños y a animales. que mostraban las niñas de la casa de cuidado. Estas conductas han 
sido estereotipadas socialmente y se le atribuyen al género fen1enino .. cst:án relacionadas con 
otros estereotipos más; el cuidado matemo y sus connotaciones de ternura. protección y 
compasión hacia los n1ás desvalidos." 

4. PARTICII'ACION I>E LA MAI>RE CUIDADORA EN EL DESARROLLO DEL 
GENERO 

Dentro de este apartado se incluyen los diálogos o comentarios de la madre cuidadora. que 
están relacionados con sus creencias y expectativas hacia uno u otro género. 

a) Creencias con respecto al desarrollo infantil. 

/(La madre cuidadora regnf\a a Pepé (4 nf\os). cuando éste le avienta uno de los trabajos 
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(rompecabezas) a Giancarlo (3 anos). al térrnino de esta situación comenta:) 
Madre cuidador..t -"Con1o es nii\o después será n1ás dificil que se corrija"/ 

... A partir de este con1cntario podemos decir que la nutdrc cuidadora concibe el desarrollo de 
cada género como procesos diferentes. El varón. según ella .. es instituido en la infancia .. 
después no pueden darse cnrnbios o '"corn:ccioncs" corno ella les Jlaina. Detrás de esta 
suposición puede cxtntcrsc otra crccnciu: que la infancia es la etapa de moldeamiento del 
carácter y de la pcrsonulidad. En cuanto al género fcn1cnino. concibe su desarrollo como un 
proceso en constante transfortnución. Nos pn:guntarnos ¿cuáles serán las implicaciones de 
esta conccptuali7 .. ación'?. El trato será n1ús rc:prcsivo hacia los varones y pcrn1isivo para las 
mujeres. Otros datos nos pern1itirün corroborar nuestra hipótesis ... 

b) Creencias con respecto u la crian=r . .a infantil. 

/(Con respecto a una de las nit1as (lsela de 4 años) que n1ucstra frecuentemente conductas 
típicamente masculinas. por cjetnplo: participación en juegos rudos. agresividad .. etc .• la 
madre cuidadora n1c con1cnta:) 

Madre cuidadora _ .. Su n1an1á debe cuidarla con1o niña. Ella es femenina porque es 
coqueta .. pero es n1achorra porque juega con sus primos .. / 

.... El con1cntario de la n1adrc cuidadora nos pcnnitc deducir por lo n1cnos tres cuestiones: por 
un lado separa el cuidado 4ue los padres deben darles a las niñas. del de los niños; además. 
supone que el hecho de ser coqueta es suficiente para atribuir al infante el rasgo de 
femineidad; finaln1cntc. la n1adrc cuidadora deduce que la muestra de conductas 
típicamente n1asculinas son el efecto de que la nit1a juegue con sus primos (todos ellos del 
género masculino):'" 

e) Asignación de actividades. 

(En la casa de cuidado diario una de las reglas establecidas por la madre cuidadora es 
limpiar el mantel individual que los infantes utilizan para comer y colocarlo en su sitio. esta 
regla opera en an1bos géneros. Sin en1bargo. notamos diferencias en el n1odo de cun1plirla.) 

/Giancarlo (3 años) y José Luis (4 años) limpian el mantel con mayor cuidado que el resto 
del grupo~ tardan aproximadamente tres minutos en hacerlo: por su parte .. las niñas solo 
sacuden el mantel~ no lo lin1pian./ 

.... A partir del episodio anterior (que se repetía con mucha ti-ccucncia} .. podemos hablar de 
dif'erencias en el modo de realizar actividades tradicionalmente asignadas al género 
Jemenino .. independientemente de si éstas actividades eran o no asignadas con el fin de 
institucionalizar diferencias genéricas. Tales episodios muestran una ruptura con lo 
esperado; los niños ejecutan con mayor cuidado esta actividad que las niñas." 
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•"'Evidentemente. es necesario indagar lo que ocurre en el hogar: por ejemplo .. cuáles son las 
actividades que se les tLc;;ignan a los intltntcs. y su frecuencia .. con el fin de investigar si estas 
se encuentran atravesadas por algún discurso genérico.·· 

/(Nos encontrarnos en una de las funcioncs de teatro guiñol presentadas por maestras 
jubiladas .. enviudas de la lJclcg.ación Vcnustiano Carran:t .. .a). Se cae un poco de paja del 
ntatcrial ctnplcado por ltts ntat:stras jubiladas. la n1adrc cuidadora mo.tnc..la a Pepe (4 años) a 
barrer y recoger la busun.t. esta orden no produce ninguna ohjcción en él .. ni burlas de los 
demás infantes./ 

.... Tomando en cucnt<.t este últinto episodio .. es in1portantc scr1alar que la generalización de 
las reglas y actividades propuestas por la madre cuidadora .. proporciona una educación 
igualitaria para arnbos géneros. que suponen1os pretende conseguir cierta equidad en 
cuanto a la asignación de ;:tctividadcs de tipo donu!stico ..... 

O. DESCRIJ'CION I>E RESULTAI>OS I>E ENCUESTA 

El objetivo general de la encuesta fue identiticar las significaciones bajo las cuales esta 
siendo estructurado el género del infante en su hogar. a través de un análisis de diversas 
áreas en las que los padres rnaniticstan detcrn1inadas creencias. actitudes y expectativas 
hacia el género. Enseguida prescntan1os la descripción de resultados obtenidos de las 
respuestas de padres o tutores y nl4tdn.!s u la encuesta (Gráficas en Anexo 5). 

A) DATOS DEMOGRAFICOS. 

FIG.I EDAD DE AMBOS PADRES 

En cuanto a los padres que componen la muestra (11) tenemos que: 45o/o se encuentran en 
el rango de 21 a 25 años; ISo/o en el de 26 a 30; 18°/o en el de 31 a 35; 9°/o en el rango de 46 
a 50 años y otro 9°/o en el de 41 a 55. Edad de las madres ( 15): 20o/o entre 21 y 25 años; 
40o/o entre 26 y 30; 20o/o entre 31 y 35 años: 7% entre 36 y 40; otro 7'% entre 41 y 45 y en el 
último rango (46 a 50) otro 7o/o. 

La comparación de la edad de los padres vs. la t!dad de las n1adrcs nos indica que: es mayor 
el porcentaje de padres que se ubican en el rango de 21 a 25 años (45o/o de los padres vs. 
20°/o de las n1adres)~ en cuanto al rango de 25 a 30 años cncontran1os la situación inversa 
(madres 40°/o vs. padres 18°/o); en el tercer rango de edades (31 a 35 años). la diferencia 
aunque mínima se inclina del lado de las n1adrcs (ellas ::!Oo/o y los padres 18o/o): es 
significativo ver el rango de 36 a 40 atlas~ ya que no aparece del lado de los padres y 7°/o de 
las madres se ubican dentro de éste; lo mismo ocurre con el de 41 a 45 años~ ningún padre 
aparece dentro d.: él y si 7o/o de las tnadrcs: en lo que respecta al rango de 46 a 50 años ... 
hallamos que el porcentaje de los padres es mayor que el de las madres (padres 9°/o vs. 
madres 7°/o): finaln1cntc~ no hay ninguna madre en el rango de 51 a 55 años y si 9o/o de los 
padres. 
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FIG.2 BRECHA GENERACIONAL ENTRE PAREJAS 

De las 11 parejas encuestadas tenemos que: 5 tienen una diferencia de un año entre hombre 
y n1ujcr., de ellas., en un caso In n1ujcr es mayor que el hombre; 3 parejas se separan por 2 
ru:'los. en 2 casos. la rnujcr es la de mayor edad; sólo hay una pareja que se separa por 3 
a.i'los., el hombre es rnayor; hay una con difcrcnci6:\ de 5 ai,os él es el de mayor edad; 
finalmente hay una pareja que se separo.~ por R arlos la rnujcr es la de mayor edad. 

FIG. 3 TIPO DE UNION 

Encontramos que 67°/o de las parejas usuarias cst&.in unidas por matrimonio civil y religioso. 
13% por civil y el resto de la población (20%) son solteros. 

FIG.4 ESCOLARIDAD DE AMBOS PADRES 

Los datos indican .. en cuanto a los padres .. que de 1 1 que componen la muestra: 27o/o tienen 
estudios de prin1aria: 27o/o de secundaria: 27o/o de preparatoria; 9% comerciales y 9% de 
licenciatura. En cuanto a las n1adrcs .. tenen1os que: 27% cuentan con primaria; 27o/o con 
secundaria; 7°/o nivel de preparatoria: 27o/o con estudios con1ercialcs y 13o/o cuentan con 
estudios a nivel licenciatura. 

La comparación de la escolaridad de padres vs. n1adrcs nos indica: que en ambos grupos .. 
primaria y secundaria tienen un porcentaje de 27o/o; poden1os ver que los padres superan a 
las madres en cuanto a estudios de preparatoria (padres ::::?:7o/o y madres 7o/o); por otro lado .. 
en lo que respecta a estudios comerciales .. las madres superan el porcentaje de los padres 
(madres 27% y padres 9o/o)~ lo mismo ocurre en nivel licenciatura (madres 13% y padres 
9%). 

FIG. 5 OCUPACION DE AMBOS PADRES 

En cuanto a los padres: 9% son desempleados; 82% trabajan como empleados y 9% como 
obreros. Madres: 27% se encuentran desempleadas; 67% trabajan como empleadas y 6% 
como obreras. 

Al hacer la comparación entre la ocupación de los padres y las madres. hallarnos lo 
siguiente: en lo que respecta a la población desempleada .. son más las madres que se 
encuentran en esta situación (27°/o) que los padres (9o/o). 

Hay un mayor porcentaje de padres que trabajan como empleados (82% padres y 67°/o 
madres); por último el dato porcentual indica un valor mayor de padres que trabajan como 
obreros que de madres (pudres 9o/o vs. madres 6o/o). sin embargo este dato no representa· 
una diferencia importante si consideramos la frecuencia cruda (1 obrero para cada grupo). 
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B) FECUNDIDAD. 

FIG.6 NUMERO DE HIJOS POR FAMILIA 

De 15 fan1ilias que componen la muestra: 9 tienen un solo hijo; 2 tienen 2 hijos y 3 tres 
hijos. 

FIG. 7 EDAD DEL PRIMER EMBARAZO 

Los resultados indican que: 4 madres tuvieron su primer embarazo entre los 16 y 20 años; 6 
entre 21 y 25; 3 entre 26 y 30 años y únicamente 1 entre los 3 1 y 35 ai'ios. 

La frecuencia más alta se encuentra en el segundo rango de edades. es decir, 21 - 25 (6 
madres). 

FIG. 8 ESPACIAMIENTO ENTRE PRIMERO Y SEGUNDO HIJO 

De 15 f"nn1ilias consideradas, una respondió que entre el 1 ro y 2do hijo hay un 
espacian1iento de 1 año; 2 fnn1ilias indican que es de 2 años; 1 de 4 años y una más de 5 
años. 

Como puede verse9 el tiempo de cspacirunicnto que muestra mayor frecuencia es el de 2 
años. 

C) DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES AL INTERNO DEL HOGAR. 

FIG. 9 DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES POR GENERO (PADRES) 

Podernos ver: que las actividades de asco del hogar y preparación de alimentos. son 
realizadas exclusivatncnte por la n1ujcr en 13 unidades .. en ninguna cxclusivan1cnte por el 
hombre y en una las realizan ambos; en lo que respecta a las de custodia y crianza de los 
hijos. 2 son las unidades familiares donde los padres las realizan solos. 3 donde lo hace la 
madre exclusivan1cntc y 8 donde son an1bos: en cuanto a las actividades de juego y 
educación de los hijos .. en ninguna fan1ilia el padre se encarga de esto solo .. en una la n1adre 
y en 12 atnbos; finaln1cntc .. las actividades de proveedor de ingresos cconón1icos .. 1 O padres 
y una madre se encargan de esto solos y en 2 fan1ilias estas actividades son compartidas por 
an1bos. 

Una comparación de los datos obtenidos para cada grupo de actividades nos permite decir 
que: las actividades de aseo y preparación de alimentos son efectuadas en la mayoria de los 
casos ( 13 de 15) por las madres; las de custodia y crianza son distribuidas en las 3 
categorías. sin embargo. la mayoría se encuentra en la de ambos (8). las de juego y 
educación .. quien se encarga de llevarlas a cabo son an1bos padres .. en la mayoría de las 
f"nn1ilias ( 12); y finalmente. las actividades relacionadas con proveer ingresos económicos. 
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son llevadas a cabo por el padre ( 1 O de 15 hogares) en mayor medida que por la madre 
exclusivamente o por ambos. 

FIG. 10 DISTRJIJUCION DE ACTIVIDADES POR GENERO (MADRES) 

Las actividades relacionadas con asco del hogar y preparación de alin1cntos .. son cfcctuada.c.; 
por la n1adrc en 14 hogares .. en ninguno ~on rcali7 __ ttdas cxclusivarncntc por el padre y sólo 
en uno son ejecutadas por arnhos: las de custoUia y crian:r.a lh.: los hijos. en un hogar las 
realbr.a. exclusivan1cntc el padre. en 7 la n1adn: y en 6 arnhos: las ;:.tctividadcs relacionadas 
con juego y educación de los hijos. en ninguna tlunilia las n.:ali;, .. a el hon1hrc solo. en 3 la 
n1ujcr y en 1::! son ciCctuadas por <.unhos~ J1nalrncntc en lo que sc.: rcficn: a las actividades 
cncarninadas a proporcionur ingresos cconón1icos a la f~unilía. en 1:! casos el hon1brc es el 
único encargado de ello. en uno la tnujcr y en 1 arnhos. 

Una con1paración de las frecuencias de ocurrencia di.!' cttda una de las actividades nos 
indica: que en asco y alirncntación. la rnadrc.: alcttnF .. a rnayor fn.:cLII.:ncia que el padre ( 14): las 
actividades de custodia y cri:.tn:t' .. a n1antienen un equilibrio entre frecuencia con n:spccto a la 
n1adrc y con respecto al padn:. las de juego y cduc:.u;ión atnhos es la categoría con n1ayor 
puntajc ( 1 :!): por últitnu. en proveedor. la fn:cth.:nciu nHls alta la hallatnos en el padre ( 12). 

FIGS. 9- 10 DISTRIBUCJON DE ACTIVIDADES J'OR GENERO (I'ADRES Y 
MADRES) 

La comparación de las gráficas 9 y 1 O nos pcrn1ite ver que: existe una ligera diferencia 
entre las respuestas de padres o tutores y n1adrcs: la n1ujcr sola es la encargada de las 
actividades de asco y alin1cntación en la mayoría de las fan1ilias ( 1 3 según los padres y 14 
según las n1adrcs); las actividadt.!s dt.! custodia y crian7...a están distribuidas en las 3 
categorías. en padres. n1adres y ambos (sin en1hargo. es n1ayor an1bos en padres y rnayor la 
frecuencia de mujer en las rcspucstas de hls madres): en juego y educación t!xist~ una 
participación de arnbos padres en la n1ayoria de las fan1ilias ( 1::! en padres y 12 en madres) y 
por último. el padre o tutor es el provct.!dor principal de ingresos econón1icos (sin embargo 
es mayor la frecuencia en las respuc.:stas de las n1adrcs y n1cnor en las de los padres. 1::! en 
ellas y 1 O en ellos). 

FIG. 11 PERSONAS LLEVAN INFANTE A C.C.D. 

De 15 familias: en 12 casos la n1adrc es quien lleva al infante: en ninguna lo lleva el padre o 
el abuelo y en 3 la abuela es quien se encarga de ello. Podcn1os ver que en la n1ayoria de las 
f"amilias. quien se responsabiliza de llevar al infante a la casa de cuidado es la madre. 

FIG. 12 PERSONAS RECOGEN INFANTE DE LA C.C.D. 

En 8 de las 15 f"arnilias encuestadas la madre es quien recoge al inrante; en 2 el padre; en 4 
la abuela y en un caso quien se encarga de esto es otra persona. 
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Como puede verse. en la mayoría de las f"runilias (8). la persona que recoge al inf"ante de la 
casa de cuidado es la madre. 

FIG. 13 PARTICIPACION DEL HOMBRE EN ACTIVIDADES DOMESTICAS 

Los datos indican que: 13 pudres y 10 madres respondieron que el hombre si participa en 
las actividades don1ésticas. 2 padres y 2 madres respondieron que no y 3 madres no 
contestaron. 

FIG. 14 MIEMBROS ENCARGADOS DEL INGRESO ECONOMICO 

Podemos ver que: en 3 unidades quien se encarga de esto es el padre exclusivamente~ en 
la madre exclusivamente y en 1 1 arnbos padres participan en esta actividad. 

FIG. 15 MIEMBROS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR EL GASTO 
FAMILIAR 

En ninguna f"runilia estn actividad es cfcctundn por el padre exclusivamente: en 6 lo es por 
la mndre sola y en 9 por ambos. 

O) CREENCIAS Y OI'INIONES RELACIONADAS CON EL GENERO. 

FIG.I6 CONCEPTO DE ADULTEZ POR GENERO (PADRES) 

Los datos indican que: 5 padres eligieron la opción "a" (ser cconórnicamcnte independiente) 
como el concepto que define a la adultc7_ 2 de ellos eligieron esta opción como propia de la 
adultez en el hombre cxclusivanH.!ntc y 3 con1o propia para ambos géneros:. 4 eligieron la 
opción "b" (vivir solo). :::! de ellos la consideran esta con1o la quf.! define la adultez en el 
hombre y 2 de an1bos géneros: 6 definil.!ron a la adultcz con1o casarse y tener hijos (e).:::! de 
ellos consideran esta definición adecuada para el varón cxclusivan1cntc y 4 con1o apropiada 
para runbos: 7 padres eligieron el concepto "d''. es decir. rcsolver los problcn1as por si 
mismo .. de ellos. 2 piensan que esta definición cs rnás conveniente para el hombre y 5 para 
ambos: 5 definen la adultcz corno tener una carrera profesional y ejercerla (e). uno la 
considera una definición cxclusivan1cnte masculina y 4 corno propia para definir la adultez 
en an1bos géneros: 7 cscogieron la opción "f". es decir .. ser cnlocionaln1cntc estable .. 2 de 
ellos la consideran propia del hon"lbre y 5 de arnhos gCncros: 5 padres eligieron la opción 
"g .. (ser n1ayor de edad). 1 corno propia del hombre y 4 de an1bos géneros: por último. 6 
padres considcran que todos los conceptos n1encionados definen a la aduJtcz en ambos 
géneros (h). 

Varias cuestiones pueden destacarse de esta gráfica: 

Todas las opciones fueron elegidas; las opciones con mayor frecuencia son "e" (casarse y 
tener hijos). "d" (resolver los problemns por sí mismo). "f" (ser emocionaln1ente estable) y 
"h" (todas las mencionadas): ningún podre considera alguna opción como exclusiva del 
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género femenino; dentro de cadn opción .. "an1bos géneros" es el que tiene mayor frecuencia: 
la opción ,.h .. fue la única donde no se anotó al género n1ascu1ino como exclusivo. 

FIG.I7 CONCEPTO DE ADUL TEZ POR GENERO (MADRES) 

Tenemos que: 6 n1adrcs eligieron lu opción "a" (ser cconón1icamcntc independiente) como 
el concepto que define a In adultcz .. para el caso de ambos géneros: 5 madres consideran que 
el hecho de vivir solo (opción b) define la adulte7_ 3 en hombre y 2 en ambos: 8 eligieron la 
opción "e" (casarse y tener hijos) como el concepto que define la adultcz .. de ellas.. 1 
considera este concepto propio del hornbrc .. :::! de la n"tujcr y 5 de ambos géneros; 1 O madres 
prefirieron la opción ""d .. (resolver los probh:n1as por si 111isn1o) como el concepto que 
define la adultc::r_ 1 con1o propio del hotnbrc. 1 de la n1ujer y X de ambos géneros: de las 5 
que eligieron la opción ••e" (tener una carrera profesional y ejercerla. todas consideran que 
esta definición de adultcz es apropiada para an1bos géneros~ lo n1isn1o ocurrió con la opción 
"f" (ser cn1ocionaln1entc estable) las 9 lll&.tdrc.s que eligieron esta opción., la consideran 
propia de an1bos géneros~ la opción .. g•• (ser n1ayor de edad) fue escogida por 4 madres. 1 
de ellas piensa que esta define la adultcz del hon1bre y 3 que de an1bos~ sólo 3 madres 
escogieron la opción "h"" (todas las anteriores) con1o convenientes para definir la adultez de 
an1bos géneros. 

En general. la gráfica revela lo siguiente: todas las opciones fueron elegidas: la opción con 
mayor frecuencia es "T' (ser emocionalmente estable) y '"d" (resolver los problemas por sí 
mismo): aunque las tres opciones de respuesta dentro de cada concepto fueron 
consideradas. la que alcanza mayor frecuencia es la de ambos. en todos los casos. excepto 
en la opción "b" (vivir solo) que es considerada como más adecuada para definir la adultez 
en el género masculino. 

FIGS. 16 -17 CONCEPTO DE ADUL TEZ POR GENERO (MADRES Y PADRES) 

La comparación de las figuras 16 y 17. nos permite decir lo siguiente: considerando las 3 
opciones que podían ser elegidas para cada uno de los conceptos de adultez: los padres 
eligieron a hombre y ambos en la n1ayoria de los ca.~os y en ninguno a la mujer 
exclusivamente; las madres eligieron las 3 opciones pero en la mayoría a ambos; en los 
únicos conceptos que las n1adres eligieron a la mujer fue en "e" y "d" (casarse y tener hijos 
y resolver los problemas por sí mismo. respectivamente). 

FIG. 18 VINCULACION DEL HOMBRE EN ACTIVIDADES DE TIPO 
DOMESTICO 

La gráfica 18 representa la opinión de padres o tutores y madres hacia la vinculación del 
hombre en las actividades domésticas dentro del hogar. 

Los datos indican que de los 14 padres o tutores y de las 15 madres que componen In 
muestra: 13 padres y 14 madres están a favor de que el primero participe de las actividades 
domésticas: 1 padre y 1 madre están en contra. 
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ACTIVIDADES DOMESTICAS 
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La gráfica 19 muestra la opinión de los padres o tutores y de lus madres con respecto a las 
situaciones en que el hornbrc debe participar en las uctividudcs domésticas dentro del hogar. 
Los datos indican que: de los 14 po.u.Jrcs o tutores y de las 15 rnadrcs: 1 rnadre considera que 
esto debe ocurrir cuando ella trabaja: ninguna n1adrc o padre opinan que debe ocurrir 
cuando él trabaja; 1 1 padres y 12 n1.:u.lrcs consideran que el hornbrc debe participar junto 
con In mujer siempre; 1 n1ujcr respondió que la n1ujcr debe rcali?...ar estas actividades sola en 
todos los casos; un padre y una madre consideran otras opciones a las n1encionadas y 2 
padres no contestaron. 

FIG. 20 HOMBRE RESPONSABLE EXCLUSIVO DEL INGRESO ECONOMICO 

Tenemos que: 4 padres y 2 madres están de acuerdo con que el hombre sea el único 
responsable; 9 padres y 12 madres no Jo están: 1 padre y 1 madre no contestaron. 

FIG. 21 CONVENIENCIA DEL TRABAJO FEMENINO 

Tenernos que: 12 padres y 13 madres respondieron que sí es conveniente que la mujer 
trabaje. contra padre y 1 tnadre que respondieron que no. 1 padre y 1 madre no 
contestaron.· 

FJG. 22 RAZONES DE INGRESO AL TRABAJO DE AMBOS PADRES 

Las respuestas indican que: 4 madres colocan corno la principal razón de su ingreso al 
trabajo la superación económica y profesional. ningún padre comparte esta opinión; 5 
padres y 4 madres responden que la principal razón fue la necesidad económica: 2 madres 
dicen que para apoyar a su pareja: 5 padres y 1 madre que por deber: finalmente. 4 padres y 
4 madres no contestaron. 

La comparación entre las respuestas de los padres y de las madres indican que: las opciones 
con mayor frecuencia en los padres son necesidad económica y deber; en las madres las 
opciones con mayor frecuencia son. superación económica y profesional y necesidad 
económica; ningún padre consideró como una razón para trabajar la superación económica 
y proíesional y el apoyar a la pareja: sólo una madre ingreso al trabajo por deber: es alto el 
número de padres y madres que no contestaron (4 para cada grupo). 

FIG. 23 PREPARACION EDUCATIVA EN MUJER IGUAL QUE EN HOMBRE 

Los datos indican que: 13 padres y 15 madres están de acuerdo con la igualdad en este 
aspecto. sólo un padre no Jo está. 
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FIG. 24 IMPORTANCIA DE LA EDUCACION DE HIJOS 

Podemos ver que: 14 padres y 15 madres (es decir toda la muestra) opinan que la educación 
de sus hijos tiene n1ucha importancia. 

FIG. 25 PRIVILEGIOS EDUCATIVOS HACIA HJJOS(AS) 

La gráfica 25 representa la opinión de padres o tutores y de madres. con respecto a la 
concesión de privilegios educativos hacia hijos. en función del género y del orden de 
nacimiento. 

Tenemos que: 4 padres y 3 madres perm1Ur1an privilegios educativos al hijo(a) mayor; 1 
padre y 1 madre al hijo(a) menor; 2 padres al varón; 1 padre al varón mayor; 1 padre y 1 
madre a la mujer; 5 padres y 9 n1adrcs respondieron que no tienen preferencia hacia 
ninguno; 1 n1adrc no contestó. 

FIG. 26 RAZONES DE SEPARACION DE HIJOS(AS) DE FAMILIA (PADRES) 

La gráfica 26 representa la opinión de los padres o tutores con respecto a las razones que 
justificarían la separación de los hijos. las hijas y de ambos de la familia de origen. 

Los datos muestran que: 10 padres (6 para hija y 4 para ambos) eligen al matrimonio como 
la razón de la separación de la lamilia; 8 padres (5 para su hijo y 3 para ambos) escogen la 
independencia económica; 1 1 ( 1 para hijo. 1 para hija y 9 para ambos) eligen la madurez 
emocional como la razón principal; 10 (1 para hijo y 9 para ambos) opinan que una de las 
razones principales es la actividad profesional: 2 padres no contestaron. 

La frecuencia n1ás alta para hijo está en la independencia económica: paro hija en 
matrimonio y para an1bos en madurez cn1ocional y actividad profesional: ningún padre 
eligió ¡¡J matrimonio con1o la razón de separación del hijo (cxclusivan1entc): ningún padre 
eligió independencia económica y actividad profesional como la razón de separación de la 
hija. 

FIG. 27 RAZONES DE SEPARACION DE HJJOS(AS) DE FAMILIA(MADRES) 

Las respuestas se distribuyeron de la siguiente forma: 7 madres (1 para hijo, 2 para hija y 4 
para ambos) eligieron al matrin1onio con1o la razón principal de la separación de la familia: 
5 madres ( 3 para hijo y 2 para ambos) eligieron la independencia económica; 8 madres 
{para ambos) eligieron la madurez emocional; 7 madres (1 para hijo y 6 para ambos) 
eligieron la actividad profesional. 



89 

FIGS. 26- 27 RAZONES DE SEPARACION DE HIJOS(AS) DE FAMILIA (PADRES Y 
MADRES) 

La comparación de las gráficas 26 y 27 nos indica que: ambos grupos concuerdan en que 
las razones principales de separación de an1bos géneros son la madurez emocional y la 
actividad profesional:. la frecuencia hacia el n1atrin1onio con1o razón de separación de las 
hijas es mayor en los padres que en las n1adrcs (6 de padres vs. 2 de madres). 

FIG.28 CARACTERISTICAS QUE DIFERENCIAN A NIÑOS DE NIÑAS 

La gráfica :28 representa lu opinión de padres o tutores y n1adrcs .. con respecto a las 
características que dif-erencian a los niños de las niñas indcpcndicntcnlcntc de lo biológico. 

Los datos indican que: 5 padres y 1 n1adrc opinan que los niños se diferencian de las niñas 
en que son n1cnos cariñosos; 3 padres y 2 rnadrcs en que son más independientes: 6 padres 
y 6 madres piensan que los nii\os son tná..o.; traviesos: 5 padres y 1 tnadrc que son más 
fuertes; 9 padres y 8 tnadres en que los juegos de ellos son n1ás rudos: 2 padres y 4 n1adrcs 
opinan que no hay ditCrcncias signilicativas y 1 padre considera otra opción no mencionada 
por nosotros. 

En general .. podernos decir que: la n1ayor parte de padn:s y tnadrcs consideran que existen 
diferencias entre niños y niñas: padres y n1adrcs concuerdan en considerar que los niños son 
más traviesos y sus juegos n1ás rudos que los de las nii\as. 

FIG. 29 CARACTERISTICAS EN QUE DIFIEREN HOMBRES DE MUJERES 

Tenemos que: 3 padres y 5 madres opinan que ellos mantienen económicamente a la 
íamilia; 6 padres y 4 madres opinan que los hombres se diferencian de las mujeres en que 
son más libres: 3 padres y 2 madres en que son más fuertes; 7 padres y 5 madres en que son 
más independientes; 3 padres y 2 madres opinan que no hay dif'ercncias significativas entre 
hombres y mujeres: un padre consideró otra opción : 1 padre y 2 madres no contestaron. 

La írecuencia más alta de los padres está en considerar que los hombres son más 
independientes y en que son nuis libres: para las madres en que mantienen económicamente 
a la familia y en que son más independientes. 

E) EXPECTATIVAS HACIA INFANTES SEGUN SU GENERO. 

FIG. 30 EXIGENCIAS PATERNAS DURANTE LA INFANCIA (PADRES) 

Los datos nos permiten ver que: estudio es exigido por 12 padres al hijo y 11 a la hija; 
obediencia por 12 para hijo y 11 para hija; responsabilidad fue escogido por 13 padres para 
hijo y por 12 para hija; decisión íue elegido por 1 O padres para hijo y por 1 O para hija; el 
aíecto es exigido por 9 padres al hijo y por 9 a la hija; libertad y autoridad tienen 
írecuencias iguales. 4 padres lo exigen a los hijos y 4 a las hijas en cada caso; la 
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independencia se exige en 1 O casos a Jos hijos y en otros 1 O a las hijas; finalmente, los 
principios morales fueron escogidos por 12 padres con1o exigencia hacia el hijo y por otros 
12 hacia la hija. 

La frecuencia más alta se encuentra en responsabilidad para ambos géneros. aderruís de 
principios morales para hijas~ las nu"ts bajas están en libertad y autoridad en an1bos géneros. 

FIG. 31 EXIGENCIAS PATERNAS DURANTE LA INFANCIA (MADRES) 

Los datos nos pcnnitcn ver que estudio es exigido por 13 n1adrcs hacia hijo y por 12 hacia 
hija; obediencia por 12 hacia hijo y JI hacia hija: responsabilidad fue escogido por 13 
madres hacia hijo y por 1 1 hacia hija: decisión fue elegido por 1 O m¿1drcs hacia hijo y por 9 
hacia hija; el afecto es exigido por S madres hacia hijo y por 8 hacia hija: libertad por 6 
madres hacia hijo y 9 hacin hija~ finahncntc. principios n1oralcs fueron escogidos por 1 1 
madres hacia hijo y por 1 1 hacia hija. 

La frecuencia n1ás alta sc encuentra en estudios para antbos géneros~ en responsabilidad y 
estudios hacia el hijo y en estudio hacia hija. Las ntás bajas trecucncias están en libertad y 
autoridad para antbos géneros. 

FIGS. 30-31 EXIGENCIAS PATERNAS DURANTE LA INFANCIA (PADRES Y 
MADRES) 

La contparación de las exigencias patcmas durante la infancia hacia hijos e hijas de las 
gráficas 30 y 31. mut!stran tendencias scrnejantcs: valores parecidos en estudio~ obediencia 
y responsabilidad; un Uccn:mento de las lrccuencias en decisión~ afecto .. hasta llegar a las 
dos más bajas. libertad y autoridad (esta última más baja en madres) y posteriormente un 
incrcntento en independencia .. que aumenta ntás en principios rnoralcs. todo esto semejante 
para hijo y para hija. 

FIG. 32 EXPECTATIVAS HACIA HIJO(A) COMO ADULTO (PADRES) 

Las respuestas se encuentran distribuidas de la siguiente fonna: 9 padres esperan que su 
hijo sea fuerte y 7 que lo sea su hija: 14 padres esperan que su hijo sea inteligente y 12 que 
lo sea su hija; 14 esperan que su hijo sea obediente y 12 que Jo sea su hija: 1 1 esperan que 
su hijo sea independiente y 12 que lo sea su hija; 14 que su hijo sea carii\oso y 12 que lo sea 
su hija; 14 que su hijo sea responsable y 12 que lo sea su hija. sólo 7 esperan que su hijo sea 
libre durante la adultcz y 5 que lo sea su hija. Conto puede verse. los padres eligieron todos 
los rasgos de carácter y comportanticnto que fueron propuestos. aunque en diíercntcs 
grados en función de la opción y del género del infante: las opciones n1.ás elegidas fueron 
alegre~ inteligente. obediente., cariñoso y responsable para antbos géneros~ las opciones 
menos elegidas fueron fuerte y libre; la gráfica de expectativas hacia hija es siempre menor 
a la de hacia hijo .. excepto en lo que se refiere a independencia .. donde la situación se 
invierte. 
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FIG. 33 EXPECTATIVAS HACIA HIJO(A) COMO ADULTO (MADRES) 

Las respuestas se encuentran distribuidas de la siguiente f"orrna: 1 1 madres esperan que su 
hijo sea f"uerte y 9 que lo sea su hija; 13 madres esperan que su hijo sea alegre y 11 que lo 
sea su hija., esta frecuencia se repite en cuanto a inteligencia., obediencia .. independencia y 
muestras de cariño: 15 n1adrcs esperan que su hijo sea responsable y 1 1 que lo sea su hija; 7 
esperan que su hijo sea libre y S que lo sea su hija. En gcncr"l .. vcn'tos que las madres 
eligieron todos los rasgos de carácter propuestos aunque en diferentes grados: la opción 
n1ás elegida de expectativas hacia el hijo fue responsable y hacia hija fueron, alegre., 
inteligente .. obediente .. independiente.. cariñosa .. responsable: las n1cnos elegidas fueron 
fuerte y libre para ambos géneros: la gráfica hacia hijas es menor que la de hacia hijos en 
todas las opciones. 

FIGS. 32-33 EXPECTATIVAS HACIA HIJO(A) COMO ADULTO (PADRES 
MADRES) 

Las gráficas 32 y 33 .. nos indica que: las gráficas de expectativas hacia hijo son siempre 
más altas que las de hacia hija; son más las madres que esperan que su hijo sea responsable 
que los padres; padres y madres concuerdan en esperar que ni sus hijos ni sus hijas sean 
fuertes y libres cuando sean adultos. 

FlG. 34 EXPECTATIVAS HACIA ACTIVIDAD DE HIJOS(AS) (PADRES) 

Las respuestas indican que: 4 padres opinan con respecto al hijo. que debe decidir su futura 
actividad; 2 padres (uno hacia hijo y otro hacia hija) consideran que la actividad es cuestión 
del destino; 1 padre ubica la actividad futura de su hijo dentro del estudio. juego y madurez; 
2 que la actividad de la hija sea el estudio; 1 es más especifico y espera que su hijo sea 
fisico; 1 más que su hija se dedique al desarrollo deportivo; 3 padres no contestaron. 

FIG. 35 EXPECTATIVAS HACIA ACTIVIDAD DE HIJOS(AS) (MADRES) 

Los datos indican: 2 madres opinan con respecto a su hijo y 3 con respecto a su hija .. que 
sus hijos deben decidir su futura actividad; 1 madre ubica la actividad de su hijo dentro del 
estudio. el juego y la madurez; 1 madre hacia el hijo y 6 hacia la hija esperan que estos se 
dediquen al estudio; 1 espera que su hijo estudie medicina o leyes; 1 madre no contestó. 

Podemos ver que las expectativas hacia los hijos (varones) se distribuyen en las 4 opciones; 
la de las hijas en el estudio y la decisión independiente. 

FIGS. 34-35 EXPECTATIVAS HACIA ACTIVIDAD DE HIJOS(AS) (PADRES Y 
MADRES) 

La comparación de las figuras 34 y 35 indica que: estudio y decisión independiente son las 
opciones con mayor f"recuencia hacia actividad futura de la hija (para padres o tutores y para 
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madres); las expectativas hacia el hijo no se inclinan de manera clara hacia alguna opción. 
la frecuencia más alta se encuentra en que él decida (en la gráfica de madres). 

F) ACTITUDES HACIA LO 1'1ASCULINO Y LO FEMENINO. 

•JUEGOS INFANTILES• 

FIG. 36 ACTITUDES I'A TERNAS IIACIA JUEGOS INFANTILES(PADRES) 

Las respuestas se encuentran distribuidas de la siguiente forn1a: jugar con canicas .. 1 O 
padres lo consideran propio para el hijo y 4 para arnbos: pelota. 2 padres lo consideran 
propio del hijo y 12 de ambos: carritos. 1 1 como propio del hijo y 3 de ambos: futbol. 6 lo 
piensan como juego para el hijo y 7 para ambos; luchas. 11 como propio del hijo y 3 de 
ambos: jugar con n1uñccas .. 12 con1o propio de la hija y 1 de an1bos: jugar a n1aquillarse. 12 
como propio de las hijas; jugar a la cornidit¡l,.l 1 corno propio de la hija y 2 de ambos: 
quen1ndos 2 padres lo consideran con1o un juego propio para el hijo y 1 O de ambos: vender 
objetos .. 12 lo consil.l..:ran propio para an1bos géncros:cscondidas .. 3 coano propio del hijo y 
1 O de antbos; carreras~ 13 lo consideran con1o un juego propio para an1bos géneros; hacer 
figuras de papel. 1 1 lo consideran propio para antbos: intitar a los adultos. 1 propio para el 
hijo y 1 O para ambos. 

Los juegos con n1ayor frecuencia para los hijos son .. canicas .. carritos .. luchas y futbo1; los de 
mayor frecuencia para hijas son .. n1u~ccas .. maquillarse y comidita; los de mayor frecuencia 
para ambos. carreras. pelota. vender objetos. hacer liguras de papel. quemados. escondidas 
e imitar adultos. 

Los juegos que no fueron considerados para el género masculino de manera exclusiva 
fueron: n1uñecas~ maquillarse .. comidita .. vender objetos~ carreras y hacer figuras de papel; 
los juegos no considerados para el género femenino cxclusivan1cntc fueron: canicas. pelota .. 
carritos, futbol. luchas. quemados. vender objetos. escondidas, carreras e imitar adultos; el 
único juego no considerado de manera exclusiva para ambos fUe maquillarse. 

FIG.37 ACTITUDES PATERNAS HACIA JUEGOS INFANTILES (MADRES) 

Las frecuencias están distribuidas de la siguiente forma: canicas .. 8 n1adrcs responden que 
este juego es propio para el hijo y 5 para ambos; pelota. 1 madre lo considera propio para el 
hijo y 14 para ambos géneros: carritos, 6 como adecuado para el hijo y 8 para ambos: 
futbol. 5 como propio del hijo y 8 para ambos: luchas. 1 O madres respondieron que es un 
juego adecuado para los hijos 3 para ambos: muñecas .. 9 para hijas y 3 para ambos: 
maquillarse. 1 O para hija y 2 para ambos: comidita. 6 madres lo consideran propio para las 
hijas y 6 para ambos: quemados. 1 para hijo y 9 para ambos: escondidas. 13 madres lo 
consideran un juego propio para ambos géneros: carreras .. J 1 para ambos: hacer t1guras de 
papel 13 para ambos y finalmente; imitar a los adultos. 12 madres lo consideran adecuado 
para ambos géneros. 
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La mayor frecuencia con respecto al hijo se encuentra en luchas y canicas; con respecto a la 
hija en maquillarse y jugar con muñecas; para ambos en pelota. escondidas. hacer figuras de 
papel e imitar a los adultos. 

Los juegos no elegidos de mancr..1 exclusiva paro el género masculino fueron rnuftecas., 
maquillarse. con1idita. escondidas. carreras. hacer figuras de papel e imitar adultos; para el 
género femenino fueron canicas. pelota. carritos. futbol. luchas. quemados. escondidas. 
carreras. hacer figuras de papel e imitar adultos; y para ambos. ninguno. 

FIGS. 36-37 ACTITUDES PATERNAS HACIA JUEGOS INFANTILES (PADRES 
MADRES) 

La comparación de las figums 36 y 37 indica que: existe una tendencia semejante en las 
frecuencias exclusivas hacia hijo. hija y ambos; canicas. pelota. carritos. futbol y luchas 
agrupan las mayores frecuencias hacia hijo de manem exclusiva; muñecas. maquillarse y 
comidita se agrupan hacia hijas y escondidas. carreras. hacer figuras de papel e imitar 
adultos. pelota y quemados. agrupan el mayor porcentaje hacia ambos géneros. 

*COLORES EN EL VESTUARIO* 

FIG. 38 ACTITUDES PATERNAS HACIA COLORES EN EL VESTUARIO DE 
LOS HIJOS (PADRES) 

Los datos indican lo siguiente: en cuanto al color verde n1ilitar .. S padres opinan que es 
propio exclusivrunente para el hijo y 6 que para ambos; en cuanto al nzúl marino. 3 padres 
opinan que es propio para el hijo y 9 para ambos; con respecto al vestuario con estampado 
de héroes. 8 que es para el hijo y 4 para ambos; color rosa. 11 que es para la hija y 1 para 
ambos; colores pastel. 7 que son pura la hija exclusivamente y 3 pura ambos; estampado de 
flores. JI para hija y 1 para ambos; morado. 1 propio para el vestuario del hijo. 9 para hija y 
3 para ambos; color amarillo. 1 padre opina que es exclusivo para el vestuario del hijo. 4 
para hija y 8 para ambos; en cuanto al color negro. 2 para hijo y 9 para ambos; color rojo. 2 
para hija y 7 para ambos; color blanco. 12 para ambos. 

Las frecuencias más altas con respecto a los colores en el vestuario de los hijos se 
encuentran en el estampado de héroes. y verde militar; con respecto al vestuario de las hijas. 
en el rosa. estampado de flores y morado; tinalmente con respecto a ambos. en el blanco. 
rojo .. azul marino y negro. 

Los colores no elegidos exclusivamente para el género masculino fueron: rosa .. colores 
pastel. estampado de flores. rojo. naranja y blanco; los no elegidos exclusivamente para 
elgénero .femenino fueron: verde militar,. azul marino., estampado de héroes .. negro y blanco; 
tinalmente. 



FIG. 39 ACTITUDES PATERNAS HACIA COLORES EN EL VESTUARIO DE 
LOS HIJOS (MADRES) 
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Los datos indican que: con respecto al color verde militar. 3 madres opinan que es propio 
paro el hijo. 1 para la hija y 9 para ambos; en cuanto al azul marino, 3 par.t el hijo y 12 par.t 
atnbos; con respecto al vestuario con cstan1pado de héroes. 9 para hijo y 4 para ambos; rosa. 
I3 paro hija y 1 para ambos: con respecto a colores pastel. 7 para hija y 7 para ambos; en 
cuanto al vestuario c-stan1.pado dt.! llores .. 13 madres opinan que es propio para las hijas 
exclusivan~cntc: color morado. 1 para hijo. 6 para hija y 7 para ambos; amarillo. 1 para hijo. 
11 para hija y 3 para mnbos: en cuanto al color negro. 11 n1adrcs opinan que es adecuado 
para ~bos; rojo. 11 para hija y 12 para ambos: naranja. 5 para hija y 8 para ambos: y 
finalmente con respecto al color blanco., 14 n"ladrcs opinan que es propio para ambos 
géneros. 

La mayor frecuencia para hijo \a vcn1os en el vestuario con cstan1pado de héroes:. para hija 
en el rosa .. en cstan1pado de flores y en amarillo: para ambos. en el color blanco. rojo .. azul 
marino y negro. 

Los colores no elegidos exclusivantcntc para el género n1asculino fueron: rosa~ colores 
pastel. estampado de flores. negro. rojo. naranja y blanco; los no elegidos exclusivamente 
para el género femenino fueron: azul marino. cstan'lpado de héroes .. negro y blanco; el único 
color donde no se considero la opción de ambos como respuesta fue en el de estampado de 
flores. 

FIGS. 38-39 ACTITUDES PATERNAS HACIA LOS COLORES EN EL VESTUARIO 
DE LOS HIJOS (PADRES Y MADRES) 

La comparación de las figuras 38 y 39 indican lo siguiente: todos los colores fueron 
elegidos para la opción ambos. excepto estan~pado de flores en padres; los colores elegidos 
exclusivamente para hijos en an1bas figuras fueron: cstan'lpado de héroes (8 padres y 9 
madres). verde militar (5 padres y 3 madres). azul marino (3 padres y 3 n~adres). morado (I 
padre y 1 madre). y amarillo ( 1 padre y 1 madre). el color negro fue elegido por 2 padres 
pero no por las madres; los colores elegidos cxclusivan1entc para hijas en ambas figuras 
fueron: rosa (11 padres y 13 madres). cstan~pado de flores (ll padres y I3 madres). morado 
(9 padres y 6 madres); colores pastel (7 padres y 7 madres): naranja (S padres y 5 madres); 
amarillo (4 padres y I 1 madres) y rojo (2 padres y 1 madre). 

•MODO DE SENT ARSE• 

FIG. 40 ACTITUDES PATERNAS HACIA EL MODO DE SENTARSE PROPIO 
PARA CADA GENERO (PADRES) 

Los resultados indican que: sentarse con las piemas cruzadas, 1 padre opina que es propio 
para el género masculino. 5 para el femenino. 4 paro ambos y 2 para ninguno; sentarse con 
las piemas ligeramente abiertas. 7 padres opinan que es propio para el género n~asculino y 4 
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que es para ambos: sentarse con las piernas juntas. 1 padre considera que propio parc.1 el 
género masculino. 8 par..t el género fcrncnino y 4 para an1bos: sentarse subiendo los pies en 
la mesa. 1 padre opina que es propio pam el género masculino. 4 para ambos y 6 para 
ninguno; sentarse subiendo Jos pies en la silla. 4 opinan que es propio para ambos géneros y 
1 1 que para ninguno. 

Podcn1os ver que la n1ayor frccucnch.t par.a el género masculino se encuentra en sentarse con 
las piernas ligcranlcntc abiertas; para e) gt!ncro tCrncnino en sentarse con las piernas juntas 
y cruzadas: para an1bos la frecuencia es igual en las 5 opciones: pura ninguno. la mayor 
frecuencia se encuentra en subir los pies en la silla y subir los pies en las mesa. 

FJG. 41 ACTITUDES PATERNAS CON RESPECTO AL MODO DE SENTARSE 
PROPIO PARA CADA GENERO (MADRES¡ 

Los resultados indican que: con respecto a sentarse con las piernas cru7_ndas. 6 madres 
opinan que es propio para el géncro fCrncnino y 6 quc es propio para an1bos géneros; en 
cuanto a sentarse: con las picn1as ligcrarncntc abienas. 8 n1adrcs opinan que es propio para 
el género masculino y 3 que para arnbos: sentarse con h1s piernas juntas. 1 n1adrc opina que 
es propio para el n1asculino. 7 para el fcnu:nino y 5 para an1hos; sentarse subiendo los pies 
en ]a n1csa. 5 opinan que para an1bos y 7 para ninguno: tinahncnte. sentarse subiendo los 
pies en la silla. l opina que.: es propio para arnbos y l l que para ninguno. 

La mayor frecuencia para t:l género n1asculino la encontramos en sentarse con las piernas 
Jigeran1cntc abiertas: para el género fCn1cnino en sentarse con las picn1as juntas y sentarse 
con las piernas cru;r..adas: para ambos géneros. en sentarse con las picn1as cruzadas y para 
ninguno. en subir los pies en la silla. 

FIGS. 40-41 ACTITUDES PATERNAS HACIA EL J\,1000 DE SENTARSE PROPIO 
PARA CADA GENERO (AMBOS PADRES) 

La comparación de las gráficas 40 y 41 (opinión de las madres) indica lo siguiente: en 
ambas gráficas la n1ayor frecuencia con respecto al n1odo de sentarse propio para el género 
masculino se encuentra en sentarse con las pi..:mas Jigcran1entc abiertas (7 padres y 8 
madres): con respecto al gt!ncro fcn1enino en sentarse con las piernas juntas (8 padres y 7 
madres). sin embargo tan1bit!n es un poco alta la frecuencia hucia hijas en piernas cruzadas 
(5 padres y 6 madres): en cuanto u an1bos. lu gráfica de los padres n1ucstra una frecuencia 
de 4 en todas las opcioncs. en la de las n1adres .. la n1ayor frecuencia para ambos se 
encuentra en sentarse con las piernas cruzadas (6). sentarse en la n1csa (5) y sentarse con 
las piernas juntas (5): con rcspecto al n1odo de sentarse que no es adecuado para ningún 
género~ lu mayor frecuencia para arnbos padres sc encuentra en subir los pies en la silla ( 1 1 
para padres y l 1 para madres). Es in1portantc observar que las únicas opciones donde se 
eligió ninguno fue en subir los pies en la silla y sentarse subiendo los pies en la n1esa. en 
padres y madres. y en sentarse con las piernas cruzadas en el caso de algunos padres (::!). 



*MODO DE COMER• 

FIG. 42 ACTITUDES PATERNAS HACIA EL MODO DE COMER PROPIO 
PARA CADA GENERO (PADRES) 
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Los datos indican que: 2 padres opinan que comer rúpido es propio de Jos ni~os y 11 que de 
ninguno; 1 que hablar con la boca llena es propio de los nii\os y 3 que de ambos; 2 padres 
opinan que limpiarse la boca con el mantel es propio de los nii\os. 1 que de ambos y 9 que 
de ninguno; 1 padre opina que eructar es propio de los nii\os. 4 de las ambos y 7 de 
ninguno. 

En general. podemos ver que: la tnayor frecuencia par..1 el género masculino. que no 
obstante es poco significativa... se encuentra en lin1piarse la boca con el mantel y en comer 
rúpido; ningún padre eligió alguna opción como exclusiva del género femenino; la mayor 
frecuencia para ambos está en eructar (4); la n1ayor frecuencia para ninguno está en comer 
rúpido y limpiarse la boca con el mantel ( 1 1 par-..1 el prin1ero y 9 para el segundo). 

FIG. 43 ACTITUDES PATERNAS HACIA EL MODO DE COMER PROPIO 
PARA CADA GENERO (MADRES) 

Los datos indican que: 2 n1adrcs opinan que con1cr rápido es propio para los niños y 12 que 
para ninguno: 1 madre opina que hablar con la boca llena es propio del género masculino. 3 
que de ambos géneros y 11 que de ninguno; 2 madres se~alan que limpiarse la boca con el 
mantel es propio de an1bos géneros y 12 que de ninguno: por últin1o. 5 madres respondieron 
que eructar es propio para ambos y 9 que para ninguno. 

De manera general. podemos decir que: sólo en una opcton y con frecuencia de l. fue 
elegido el género masculino de manera exclusiva (hablar con la boca llena); en ninguna lo 
fue el género femenino; la mayor frecuencia para ambos se encuentra en eructar (5); la 
mayor frecuencia para ninguno se encuentra en comer rápido y limpiarse la boca con el 
mantel ( 12 cada una). 

FIGS. 42-43 ACTITUDES PATERNAS HACIA EL MODO DE COMER PROPIO 
PARA CADA GENERO (PADRES Y MADRES) 

La comparación de las grúficas 42 y 43 nos permite decir que: en ambas grúficas. las nii\as 
no son colocadas de manera exclusiva en ninguna opción; esto ntismo ocurre en la gráfica 
de las madres pero con respecto a los niños: en ambas grúficas. eructar es la opción que 
alcanza mayor frecuencia para ambos géneros; las respuestas de padres y madres se 
encuentran condensadas en la opción de ninguno .. esto es más evidente en la gráfica de las 
madres. 



FIG.44 ACTITUDES PATERNAS HACIA EL MODO DE DORMIR PROPIO 
PARA CADA GENERO (PADRES) 
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Los resultados indican que; 1 pudre opina que es propio de los ni~os acostarse temprano. 2 
que es propio de las ni~as. 9 que de ambos y 1 que de ninguno; 3 padres opinan que dormir 
con osito de peluche es una conducta propia de las ni~as. 8 que de ambos y 2 que de 
ninguno. 

Ln mayor frecuencia en ambas conductas se encuentra en ambos géneros. 

FIG. 45 ACTITUDES PATERNAS HACIA EL MODO DE DORMIR PROPIO 
PARA CADA GENERO (MADRES) 

Tenemos que: 1 madre considera que acostarse tcn1prano es propio de los niños .. 1 que de 
las nii'las. 11 de ninguno y 2 de an1bos; en cuanto u dormir con osito de peluche. 1 madre 
opina que esta es una conducta propia de los nii'los. 1 que de las nii'las. 10 de ambos y 3 de 
ninguno. La mayor frecuencia se cncucntr.J. en an1bos géneros., tanto en acostarse temprano 
como en dormir con osito de peluche. 

FIGS. 44-45 ACTITUDES PATERNAS HACIA EL MODO DE DORMIR PROPIO 
PARA CADA GENERO (PADRES MADRES) 

La comparación de las gráticas 44 y 45 nos indican que: ambas gráticas muestran 
tendencias similares., frecuencias bajas en niños .. niñas y ninguno y altas en nmbos géneros. 
esta situación se presenta en ambas conductas. 

•DEMOSTRACIONES EMOCIONALES• 

FIG. 46 ACTITUDES PATERNAS HACIA LAS DEMOSTRACIONES DEL 
AFECTO PROPIAS PARA CADA GENERO (PADRES) 

Los datos indican que: 6 padres opinan que llorar es propio para ambos géneros y 7 que 
para ninguno; 2 consideran que patear es propio para el género femenino. 5 para ambos y 7 
para ninguno: 1 padre opina que las den1ostraciones de afectos positivos son propias para el 
género masculino. 9 que para ambos y 3 para ninguno; 2 padres respondieron que hacer 
travesuras es propio del género n1asculino~ 6 que de ambos y 6 de ninguno; en cuanto a 
hacer berrinches. 1 considera que es propio del género fen,enino. 4 que de ambos y 7 de 
ninguno; 1 padre opina que besar es propio del género masculino. 1 que del femenino. 6 de 
ambos y 5 de ninguno; 2 padres opinan que agredir plantas o animales es propio de los 
nii'los. 1 que de ambos y 10 que de ninguno: finalmente. 2 padres opinan que pelear es 
propio de los nii'los. 3 que de ambos y 8 de ninguno. 
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La frecuencia rnás alta para el género n1asculino se encuentra en pelear, agredir plantas o 
animales y hacer travesuras (en todos los casos con una frecuencia de 2); para el género 
femenino en. patear.. hacer berrinches y besar (con frecuencia de 1 ); para ambos en 
demostrar afecto (9). llorar (6). hacer travesuras (6) y besar (6); para ninguno en agredir 
(lO). pelear (8). llorar y patear (7). 

FIG.47 ACTITUDES PATERNAS IIACIA LAS DEMOSTRACIONES DEL 
AFECTO PROPIAS PARA CADA GENERO (MADRES) 

Los resultados indicitn que~ en cuanto a llorar .. 1 n1adrc opina que es una conducta propia 
del género fcn1cnino. 8 de arnbos y 5 de ninguno~ patear .. 1 rnadrc opina que es propia del 
género masculino. 4 de an1bos y '-J de ninguno; dcn1ostrar afectos positivos. 1 madre opina 
que es propio del gf.!ncro masculino. 1 O de arnbos y 2 de ninguno; hacer travesuras. 11 
madres opinan que es propio de an1bos géneros y 3 que de ninguno; hacer berrinches .. 6 
madres opinan que es propio de an1hos y 8 de ninguno; besar 1 madre opina que es propio 
del género masculino. 6 dc ambos y 7 dc ninguno; agredir plantas o animales. 1 que del 
masculino~ 1 de an1bos y 12 de ninguno: pelear 1 madre opina que es propia del género 
n1nsculino .. 7 de ambos y 6 de ninguno. 

Podemos ver que las frecuencias n1ás altas en cuanto a ambos se encuentran en hacer 
travesuras ( 1 1) y den1ostrar afectos positivos ( 1 O) .. para ninguno .. en agredir planta.c;; o 
animales (12). en patcar (9) y en hacer berrinches (8). La única conducta donde se 
considero al género fcn1cnino dt: n1an..:ra exclusiv¡_¡ ruc en llorar y al género n1asculino en 
patear .. demostrar afecto .. besar .. agredir plantas o animales y pelear (con frecuencia de 1 ). 

FIGS. 46-47 ACTITUDES PATERNAS HACIA DEMOSTRACIONES DEL AFECTO 
PROPIAS PARA CADA GENERO (PADRES MADRES) 

La comparación de las gráficas 46 y 47 nos indica que: en an1bas gráficas las frecuencias 
más altas se distribuyen entre an1bos y ninguno: en an1bas gráfica.;;. agredir plantas y 
animales es la conducta con mayor frecuencia .. pero con respecto a ninguno .. en cuanto a 
ambos géneros .. la conducta con n1ayor frecuencia es hacer travesuras (en padres y madres); 
en ambas gráficas no hay conductas exclusivas para algún género que tengan frecuencias 
mayores de 2. 

•USO DEL TIEMPO LIBRE• 

FIG.48 ACTITUDES PATERNAS HACIA EL USO DEL TIEMPO LIBRE 
SEGUN EL GENERO DEL INFANTE (PADRES) 

Los datos indican que: 1 padre considera que ver caricaturas es propio de los niños., 1 que 
de las niñas. 9 de ambos y 2 que de ninguno; ver comedias. 4 padres opinan que dedicar el 
tiempo libre a esta actividad es propio de las niñas. 3 que de ambos y 4 de ninguno; dibujar 
11 padres responden que esta actividad es propia para ambos géneros y 2 que para ninguno. 
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La frecuencia n1ás alta para atnbos se encuentra en ver caricaturas, Jo mismo ocurre con 
dibujar; en cuanto n ningún género, la frecuencia n1ás alta se- encuentra en ver comedias. 

FJG.49 ACTITUDES PATERNAS EN CUANTO AL USO DEL TIEMPO LIBRE 
SEGUN EL GENERO DEL INFANTE (MADRES¡ 

Los resultados nos indican &.¡uc: 1 rnaUrt! opin:.t que ver caricaturas es una actividad propia 
de los nil1os ... 12 que de arnhos y 1 que de ningún géncro: en cuanto a vc.:r con1cdias, I madre 
considera que es propio de Jos nir1us. 3 que Uc.: las niflas . ::! de an1bos y 8 de ninguno; 
finalmente en lo que respecta a dihujur Uurantc el ticn1po libre. 12 n1adrcs opinan que esto 
es propio de utnhos géneros y ::?: que de ninguno. L:.t fn.:cucncia n1üs alta para arnbos se 
encuentra en ver caricaturas y dibujar y para ninguno c.:n vc.:r conlt.:dias. 

FIGS. 48-49 ACTITUDES 1'/\TERN.-\.S EN CUANTO AL USO DEL TIEMPO LIBRE 
SEGUN EL GENERO (I'ADIU'S l'v1ADRESJ 

La comparación dC" las grúlicas 4X y 49 nos indicu lo siguiente: en .an1bos casos .. las 
respuestas se distribuyc.:n cntr~ o:unhos (para ver caric~J.turas y dibujar) y en ninguno (para 
ver comedias): ver con1cdias ~.:s la actividu.d que alcan7..a mayor frecuencia con respecto al 
género fernenino. sin cn1hurgo esto es Jnuyor en lus respuestas de los padres que de las 
madres. incluso podernos ver que ninguno ( .. h: C"llos consideró al género masculino como 
exclusivo dentro de esta actividad. 

•QUEHACERES DOMESTICOS+ 

FIG. 50 ACTITUDES PATERNAS HACIA LOS QUEHACERES DOMESTICOS 
PROPIOS PARA CADA GENERO (PADRES) 

Los resultados indican que: 4 padres opinan que lavar los trastos es una actividad propia de 
las niñas. 8 que de ambos y 1 que de ninguno: tender In cruna .. 4 opinan que es una actividad 
femenina .. 8 de ambos gCncros y t de ninguno~ ayudar a hacer la comida.. 5 padrC"s 
consideran que es propio del género fen1enino .. 7 de atnbos y 1 de ninguno: ayudar a servir 
la comida .. 1 padre opina que t:s propio del género n1asculino .. 4 del tCn1cnino .. 7 de ambos y 
1 de ninguno: recoger la basura. l padre opina qul! es propio del niño .. 2 di.! la niña .. 9 de 
ambos y l de ninguno: barrer. I padre opina que es una actividad tna..c;;culina ... 3 fcn1enina y 9 
de ambos: sacudir. I considera quC" C"S propio de los niños. 2 de las nit1as. 9 de ambos y I 
de ninguno. 

En generaL poden1os ver que no existe alguna actividad o quehacer doméstico con 
frecuencia alta con respecto al género n1asculino: con respecto al género fcn1enino ... la 
frecuencia más alta se encuentra en ayudar a hacer la con1ida .. lavar trastos. tender la cama y 
ayudar a servir la con1ida: para ambos se encuentra en tirar la basúra. barrer y sacudir .. sin 
embargo notemos que las demás actividades no presentan una frecuencia n1uy por debajo de 
estas actividades; la frecuencia para ninguno es baja en todos los quehaceres domésticos 
(1) y no aparece en barrer. 



FIG. 51 
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ACTITUDES PATERNAS HACIA LOS QUEHACERES DOMESTICOS 
PROPIOS PARA CADA GENERO (MADRES) 

La gráfica 51 rcprcscntu la opinión de las rnadrcs con respecto a los quehaceres domésticos 
propios para cada g..!ncro. 

Los resultados indican que: en cuanto a Iav;.1r los trastos .. 1::?: madres opinan que esta es una 
actividad propia para an1bos géneros y 2 que para ninguno: tender la carna. J 2 opinan que 
es para arnbos y .::! par¿J ninguno; ayudar a hacer h.l comida .. 3 nu:adrcs opinan que este 
quehacer es propio del género fcntcnino. 9 dc arnbos y 2 de ninguno: ayudar a servir la 
con1ida .. :! del Jl:ntcnino. 1 O de atnbos y 2 de- ninguna: tirar la basura. 1 2 ntadrcs consideran 
que esto es propio puru arnbos géneros y .::! que para ninguno: barrer .. 1 opina que es propio 
de los nir1os. 2 de las nit1as y 1 1 Uc atnhos: sacudir. 2 opinan que: c:s propio de: las nitlas. 1 1 
de ambos y 1 de ninguno. 

Podemos ver qul!' lu fn:cuencias nuis altas en todas las o:tctividadcs se encuentran en la 
opción an1bos géneros; lavar los trastos no se considera exclusivo de.: ningún género. al 
igual que tender las can1as y tirar la basúra: la única actividad donde una n1adrc respondio 
que era exclusiva del gCncro n1asculino cxclusivatncnte fue barrer; ayudar a hacer la 
con1ida .. ayudar u servirla. barn:r y sncudir fuc:ron las únicas dond..: st: rcgistró al género 
femenino con1o exclusivo. pero con unu frecuencia nn1y haja (3 la n1o:ís alta). 

FIGS. 50- 51 ACTITUDES PATERNAS 1 lACIA LOS QUE! 1/\CERES DOl\IESTICOS 
PROPIOS PARA CADA GENERO !PADRES l\IADRES) 

La con1paración de lns grática.s 50 y 5 t. nos indica lu siguiente: en an1bas gráticas las 
ti-ccuencias más altns para todos los quchaccrc.:s dorné-sticos se cncucntran en ambos 
géneros. sin embargo. en lns rnadrcs esta situación es n1ás frecuente que en los padres; en lo 
que respecta a la exclusividad de algunas actividades dotné-sticas c:n función del género .. 
podemos ver que las n1adrc:s sólo anotan con1o una actividad exclusiva dcl género fC·menino 
el ayudar a hacer la cornidu y a scrvirlu .. barrcr y sacudir (pcro con frccuc:ncias rnuy bajas) y 
como del génc:ro masculino. sólo barrer: ésta situación diticrc con respecto a lns respuestas 
de los padres~ ya que ellos anotan en todo:1s las actividadcs al género fCn1cnino como 
exclusivo de llevarlas a cabo (no ternos que sus frecuencias son n1ayorcs que las de las 
madres) .. sólo en 4 nctividadcs consideran a los nir1os (servir la con1ida .. tirar la basura. 
barrer y sacudir) no obstante. las frecuencias dc dichas actividndcs don1ésticas son mínimas 
en comparación con lns de las niñas. 

•ASEO PERSONAL* 

FIG. 52 ACTITUDES PATERNAS CON RESPECTO A: TENER MAS CUIDADO 
EN ASEO PERSONAL DE NIÑAS 
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Los datos indican que: 6 padres y S madres están muy de acuerdo; 1 padre esta sólo de 
acuerdo; 1 padre esta muy en desacuerdo; S padres y 1 O madres están en desacuerdo y 1 
padre no contestó. 
Las f"recuencias indican que la opinión de la muestra se divide entre muy de acuerdo (6 
padres y S nmdrcs) y en desacuerdo (S padres y 1 O madres). 

*LARGO DEL CABELLO* 

FIG. 53 ACTITUDES PATERNAS CON RESPECTO A: LOS NI:i\JOS DEBEN 
TRAER EL CABELLO CORTO 

Los datos indican que: 6 padres y 4 madres están muy de acuerdo; S padres y 9 madres 
están sólo de acuerdo; 1 padre esta muy en desacuerdo; 1 padre y 2 madres están sólo en 
desacuerdo y 1 padre no contestó. 

Las frecuencias indican que la mayor pane de la muestra se encuentra de acuerdo (JI 
padres y 13 madres). sin embargo. son más las madres que sólo están de acuerdo (9 madres 
vs. S padres) y más los padres que están muy de acuerdo (6 padres vs. 4 madres). 

FIG. 54 ACTITUDES PATERNAS CON RESPECTO A: LAS NI:i\JAS SON MAS 
BONITAS CON CABELLO LARGO 

Los datos indican que: 7 padres y 4 madres están muy de acuerdo; 2 padres y 6 madres 
están sólo de acuerdo; ningún padre o madre están muy en desacuerdo; 4 padres y S madres 
están sólo en desacuerdo y 1 padre no contestó. 

La mayor pane de la muestra esta de acuerdo con esta idea. In frecuencia más alta de los 
padres esta en muy de acuerdo, y la de las madres en de acuerdo. 

*MODALES* 

FIG.SS ACTITUDES PATERNAS CON RESPECTO A: NThlOS PUEDEN DECIR 
GROSERIAS 

Los resultados indican que: ningún padre o madre están muy de acuerdo; sólo una madre 
esta de acuerdo; 6 padres y S madres están muy en desacuerdo; 7 padres y 9 madres están 
en desacuerdo y 1 padre no contestó. " 

De manera general podernos ver que la mayor pane de la muestra\:s~· ;,n desacuerdo con 
esta idea. sin embargo. son más los padres que las madres que estk muy en desacuerdo (6 
padres y S madres) y más las madres que están en desacuerdo (7 padres y 9 madres). 



*ÁCTIVIDADES PELIGROSAS• 

FIG. 56 ACTITUDES PATERNAS CON RESPECTO A: NIÑAS NO DEBEN 
SUBIRSE A LOS ARBOLES 
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Los datos indican que: 2 padres y 3 madres están muy de acuerdo; 3 padres y 6 madres 
están de acuerdo; 3 padres y 1 madre están muy en desacuerdo; 5 padres y 4 madres están 
sólo en desacuerdo~ 1 padre y 1 tnadrc no contestaron. 

La mayor parte de la n1ucstra n1asculina está en desacuerdo (5 padres) .. la mayor parte de la 
muestra femenina está de acuerdo (6 madres) sin ctnbargo. es alto el número de madres que 
están en desacuerdo. 

G) TIEl'-11'0 DE INTERACCION. 

FIG. 57 TIEMPO DE PERJ\.·1ANENCIA ENTRE SEMANA 

La figura 57 representa el tiempo de pem>anencia diaria (de 7:00 a 22:00 hrs.) entre semana 
de cada uno de los padres con los infantes que asisten al servicio de la casa de cuidado. 

En cuanto a los padres ( l l) los resultados indican que: el 9o/o pasa una hora diaria en casa 
cuando se encuentra su hijo~ 9"/o 2 horas:. 36o/o 4 horas: 9o/o 5 horas: 18°/o 6 horas y 8°/o 7 
horas diarias. Con1o put.:dc vt:rsc .. el n1ayor porcentajc se encuentra en 4 horas (36%). En lo 
que respecta a las n1adrcs ( 15 ): 7°/Ó pcrn1ancccn una hora diaria cuando se encuentra el 
infante; otro 7o/o 3 horas:. 20o/o 5 horas~ 20o/o 6 horas; 40"/o 7 horas y 7"/o 8 horas. En este 
caso .. el n1ayor porct.:ntajc lo encontran1os en 7 horas (40"/o). 

Al cotnparar un1bos grupos cncontran1os que la n1ayor parte de la nlut.:stra n1asculina se 
agrupa en 4 (36o/o). 6 y 7 horas ( 18°/o cada uno). tnh:ntrns que la n1ucstra femenina se 
agrupa en 5 (::!Oo/o) .. 6 (:!O'Yo) y 7 horas (40o/o) de estancia diaria en casa cuando se encuentra 
el infante. 

O. ENCUESTA 
ANALISIS DEL CUADRO COMPARATIVO I>E EXI'ECTATIVAS Y CREENCIAS 
ENTRE i\.1AI>RE CUIDADORA, AUXILIAR Y PADRES USUARIOS 

El análisis del cuadro nún1cro 6 se hizo a partir de los datos extraídos de la encuesta 
aplicada a la n1adrc cuidadora~ auxiliar y padres usuarios de la casa de cuidado investigada. 
La importancia dt:l presente análisis está basada en la prcn1isa de que estos personajes son 
los responsables directos en el desarrollo del gCncro en los infantes .. debido al tien1po que 
pasan estos en la c.c.d. y en su hogar; aunque la auxiliar de la madre cuidadora no 
participaba dircctan1cntc en la interacción con los infantes .. su imagen era importante parn 
ellos (le decían abuelita debido a que se trataba de la madre de la cuidadora). además. su 
inclusión en este análisis nos pcm1itió hacer con1paracioncs a nivel generacional de 
creencias vinculadas con el género entre ella y su hija. 
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A) DATOS I>EMOGRAFICOS 

EDAD. La comparación de las edades de la madre cuidadora vs. la mayoría de padres y 
madres usuarios nos indica .. que la prin1cra es mayor que ellos y obviamente la auxiliar lo es 
más: estas diferencias nos hablan de la convivencia de por lo menos trcsgeneracioncs que 
actúan sin1ultáncamcntc en la institucionali7..nción del género de cnda infbntc. Suponemos 
que cada generación lleva consigo ditCrcntc:s tipos de expectativas .. creencias y actitudes en 
lo que respecta al género. 

GENERO. El análisis de este dato resulta necesario considerando que este es nuestro tema 
central. 

Aunque parezca cstéril (debido a que desde el inicio se n1cncionó que la cuidadora y la 
auxiliar pertenecían o n1ós bien deben pertenecer al género femenino.. como política 
fundamental del progran1a) dchen1os destacar que tres de las cuatro figur..1s centrales en la 
institucionalización del género son n1ujcrcs. (cvidcntcn1cntc la balan7...a podría equilibrarse 
considerando la estructura fan1iliar de cada caso. anúlisis que proponcn1os para trabajos 
posteriores}. no poden1os adelantar las consecuencias de tal situación. sin embargo .. es 
probable que la in1agcn del género que tienen enfrente los infantes con mayor frecuencia y 
que aden1ás en la n1ayoria de los casos es quien los alirncnta y cuida~ sea la que influya de 
manera n1ás. fuerte en sus creencias en Jo que respecta a lo que debe ser propio o adecuado 
para cada género. 

ESCOLARIDAD. En el cuadro comparativo podc:mos vc:r que quic:n tiene menor nivel de 
escolaridad es la auxiliar. que es la que pertenece a la generación más antigua. 

Nos parece necesario señalar qur.: se n1cncionan tres niveles de escolaridad para padres y 
madrcs9 porque ninguno de ellos alcanzó la n1ayoria requerida. Jos tres tuvieron igual 
porcentaje. Así pues. un alto porcentaje de madres se encuentra en el nivclalcanzado por la 
madre cuidadora. en cuanto a los padres. la situación es semejante. Es curioso ver que el 
nivel de ambos grupos de rnujcrcs es con1crcio: regularn1cntc este tipo de estudios incluye 
actividades asignadas gcneralrncntc al género fcn1cnino (secretaria. recepcionista. etc.) y a 
este tipo de estudios accede un alto porcentaje de mujeres con necesidades económicas lo 
suficicntcn1cntc fuertes con1o para in1pcdirlcs el estudio de una carrera profesional. Por su 
pane. los padres se clasifican dentro de primaria~ secundaria y prcparntoria. Así pues .. de 
manera general podemos decir que el nivel de escolaridad de los tn!s personajes es 
semejante. 

B) FECUNI>IDAI> 

NUMERO DE HIJOS 

La cantidad de hijos tenidos por cada una de las mujeres importantes en el desarrollo 
genérico de los infantes de c.c.d. es un dato que nos permite comparar la fecundidad de 
diferentes generaciones. Aclaramos no obstante. que aunque hablamos reiteradamente del 
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término gencracton .. nucstr..¡ n1ucstra no resulta ni pretende ser representativa de una de 
ellas. En toque respecta a dicho dato .. podemos ver que la auxiliar fue quien tuvo más hijos; 
la madre cuidadora y las n1adrcs usuarias han tenido sólo uno .. sin cn1bargo es necesario 
señalar que la prin1cra fue n1adrc soltera y que algunas n1adrcs usuarias se encuentran aún 
en edad reproductiva. con lo que podría aun1cntar el nún1cro de hijos. 

C) DISTRIDUCION DF. ACTIVIIlAI>F.S AL INTERNO DEL IIOGAR 

ACTIVIDADES DOl\.·tESTICAS 

En nuestra cultura .. hasta hace algunos años la scparacJon lh.! las actividades domésticas 
resultaba casi autonuítica al conocer el género de un nuevo ser. En el cuadro conlparativo al 
que hemos venido haciendo referencia .. podernos ver qut: en el caso de la n1adrc cuidadora y 
su auxiliar .. las actividades dornésticas (asco y prcparación de alirncntos) son rcali7...adas 
exclusivan1cntc por n1ujcrcs_ cabe scr1alar sin cn1bargo- que en esta unidad íamiliar {madre 
cuidadora y auxiliar viven juntas) sólo hay una persona que pertenece al género masculino: 
el hijo de la n1adrc cuidadora: suponcn1os que el rol di.! éstll.!- adcn1ús di.! la diferencia 
nun1érica entre uno y otro género acentúa que las actividades donH!sticas sean rcali7..adas 
exclusivamente por rnujcrcs. En el caso de los padres usuarios J¿:¡ situación II.!S igual .. el 
género femenino es el que realiza tales actividades. 

Considerando que en los tres casos la n1ujcr es quien rt.!ali:t'.a las actividades de aseo y 
preparación de alin1cntos.. poden1os suponer que esta será la in1agen que los infantes 
adquieran. 

En este dato no hallan1os diferencias debidas al factor generacional y aventuramos una 
pregunta: ¿Porqué a pesar de los can1bios sociales ocurridos las actividades de aseo y 
preparación de alimentos permanece como actividad :len1enina?. 

CUSTODIA DE LOS HIJOS 

En este rubro incluirnos la alimentación de Jos hijos .. juego y educación. 

La comparación entre la madre cuidadora .. su auxiliar y los padres y nu1dres usuarios nos 
indica que en el caso de las dos prin1cras .. esta actividad es realizada exclusivamente por el 
género f'cmenino: en el caso de los padres y madres usuarios_ la mayoría de: ellos realizan 
esta actividad entre an1bos. Nos parece que la fucr/.....a de estas dos imágenes presentadas al 
infante: por un lado_ el contacto con la n1adn.: cuidadora y su auxiliar. donde se da cuenta 
que son mujeres las que St.! encargan de su cuidado y por otro lo que puede ver en casa .. 
donde estas actividades son realizadas por la pareja .. dependerá del ticn1po de pem1anencia 
en cada uno de dichos espacios_ que como poden1os con1probar en las gráficas es superior 
en la casa de cuidado (entre semana por lo menos): en su n"ton1cnto O"tcncionan1os además el 
valor que tiene la in1agcn de la n1adrc cuidadora en la signit1cación intbntil .. lo que nos lleva 
a pensar que la in1agen de n1ayor fuerL.a es la que asigna al género fen1enino la 
responsabilidad del cuidado infantil. 
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La comparación generacional es un aspecto que tan1bién puede rescatarse de estos datos; la 
madre cuidadora y su auxiliar pertenecen a generaciones anteriores .. su respuesta coloca al 
género femenino como responsable del cuidado y crianza infantil, los padres usuarios (que 
en su n1ayoría pertenecen .a uno generación posterior) rcali7...an estas actividades entre 
ambos. 

OBTENCION DE INGRESOS ECONOMICOS 

Rccorden1os que tradicionaln1cntc esta actividad ha sido asignada al género masculino. 
Ahora bien .. antes de llevar a cabo la cornparación .. cabe volver a rncncionar que en la 
unidad fUn1iliar donde habitan Ja rnadrc cuidadora y su auxiliar .. el único que pertenece al 
género n1asculino es el hijo de la rnac..Jrc cuidadora .. que al parecer no trabaja (aunque tiene 
18 rulos) debido a las expectativas de.! su 111~u.Jrc. 

Por un lado. tcnc:n1os que la n1adrc: cuidudora y su auxiliar respondieron que ellas son Jas 
únicas encargadas de obtener ingresos cconórnicos a través de su trabajo en la casa de 
cuidado: en el caso de los padres y rn.adrcs usuarios esta actividad es rcali;r...ada por umbos. 

En cuanto a la influencia cjcrcida por h1 rnadre cuidadora y su auxiliur en el desarrollo del 
género de los infantes que cuidan. dcbcnu.1s rnati:l'..ar quc aunque ellas pcncnczcan al género 
Iemenino. la rnanc.:ra con1o adquieren sus ingresos se hace rcali7....a.ndo actividades 
tradicionaln1ente asignadus a la n1ujer .. no sahcrnos si para el infante sea claro que el 
cuidado que la cuidadora y su auxiliar le proporcionan es ren1uncrado; independientemente 
de ello. podcn1os adc.:lantar qul.! la irnagen que sc forn1a en ellos de Jo n1asculino y lo 
íemcnino está regida no sólo por las actividades asignadas a uno u otro g.Cncro. que el 
puede observar cotidianarncnte. sino tan"lbién por la función especifico. de tules actividades. 
ya que aunque en an1bos contextos cl infante se percate de.: que arnbos géneros obtienen 
ingresos económicos. la actividad cspecitlca dcscn1pct1ada por uno y otro intluirá en el 
contenido de su conccptuali4'....ación. 

En lo que respecta a las difercncias gcncraciona]l.!s. el cuadro nos pcnnitc ver que en los tres 
casos .. la mujer de una u otra fom1a pan.icipa en la obtención de ingresos cconón1icos. sin 
que ello implique que el género rnasculino no continúe rc.!ali7-4'lndo dicha función. Al parecer 
será necesario llegar a las razones de la participación de: la tnujer en esta actividad para 
poder hallar si existen diferencias a nivel gcncr..rcional. 

D) CREENCIAS Y OPINIONES RELACIONADAS CON EL GENERO 

CONCEPTO DE ADUL TEZ EN FUNCION DEL GENERO. 

El análisis de este rubro se realizó teniendo en cuenta las diferencias genéricas que existen 
en nuestra cultura del concepto de adultez. (por ejemplo. casarse y tener hijos como propio 
de la mujer y ser económicamente independiente como propio de la adultez en el varón). 
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Suponemos que este duto influye en las cxpcctntivas y exigencias de Jos padres hacia sus 
hijos(as). En el cuadro comparnlivo podemos ver que In n1t1drc cuidndorn y su nuxiliar 
consideran que el concepto de adultcz no difiere con1o producto del género al que se 
pertenezca: los padres y rnadrcs usuarios cornpartcn dicha opinión. Aunque si regresamos n 
lus gráficas podcn1os ver que varios son Jos padres y madres que eligen alguna opción como 
exclusiva de uno u otro género. 

Podemos concluir de manera gcncn11. que la pertenencia a uno u otro género no influye en 
el concepto de adultcz en ningún contexto. 

VINCULACION DEL HOMBRE EN ACTIVIDADES DOMESTICAS (SITUACIONES 
Y OCURRENCIA REAL). 

AWlque las actividades don1ésticas han sido asignadas tradicionalmente al género 
femenino9 Ja madre cuidadora y su auxiliar .. así como Jos padres y madres usuarios. 
consideran que el hon1brc debe vincularse en tales actividades; el hecho de que Jos varones 
estén de acuerdo en cJlo significa una dilcrencia con épocas anteriores; al parecer .. el 
hombre se asume como copartícipe en tales actividades. por lo menos con1o actitud. 

En ambos contextos los encuestados consideran que el hon1brc debe participar siempre en 
tales actividades y responden que esto rcaln1cntc ocurre en el hogar. Al comparar las 
respuestas de Jos padres vs. las n1adrcs con el rubro de distribución de actividades dentro 
del hogar.,. notamos una contradicción en las respuestas: por lo tanto. podemos decir que la 
participación del hon1bre en actividades don1ésticus está presente como ideal en la 
asignación de actividades .. pero aún no se da rcaln1cntc. Al parecer. aunque en el nivel de 
las ideas ya se está generando un can1bio .. Jos estereotipos culturales son aUn demasiado 
.fuertes para arrtbos géneros. pues la mujer sigue asun1iendo en la realidad (según nuestros 
dntos) In responsnbilidnd de las nclividades domésticas. 

En Jo que respecta a la generación .. Jos tres representantes de cada una están de acuerdo en 
que el hombre se vincule en las actividades don1ésticas .. este hecho es importante porque 
nos indica que la generación de pertenencia no signitica rigidez en las ideas .. esto es más 
claro en el caso de Ja auxiliar .. pues su edad nos haría suponer que no estaría de acuerdo con 
ellos (recordemos que en años anteriores el estereotipo íemenino era más rígido). sus ideas 
se han ido transíormando tal vez como producto de su contacto con las transformaciones 
socinlcs y In nccesidnd de cambios. 

HOMBRE UNICO RESPONSABLE DE INGRESOS ECONOMICOS 

La contraparte del estereotipo femenino (mujer únicn responsable de las nctividndes 
domésticas) la hallamos en la obtención de ingresos económicos. anterionnente área 
exclusiva del varón. En cuanto a esto: n1adrc cuidadora. auxiliar y ambos padres usuarios 
están de ncuerdo en que el hombre no debe ser el único responsnble de los ingresos 
económicos. Esta opinión es transn1itida a Jos in.fantes en ambos contextos .. el ver que tanto 
Jos hombres como las mujeres aponan ingresos económicos al hogar modificará las ideas 
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Suponemos que este dato intluyc en las expectativas y exigencias de los padres hacia sus 
hijos(as). En el cuadro comparativo podemos ver que la madre cuidadora y su auxiliar 
consideran que el concepto de udultcz no difiere con1o producto del género al que se 
pertenezca; los padres y madres usuarios con1partcn dicha opinión. Aunque si regresamos a 
tns gráfica_-;; podcn1os ver que varios son los padres y n1adrcs que eligen alguna opción corno 
exclusiva de uno u otro género. 

Podemos concluir de n1ancra general .. que la pertenencia a uno u otro género no intluye en 
el concepto de adultcz en ningún contexto. 

VJNCULACION DEL HOMBRE EN ACTIVIDADES DOMESTICAS (SITUACIONES 
Y OCURRENCIA REAL). 

Aunque las actividades domésticas han sido asignadas tradicionalmente al género 
fctnenino.. la n1adrc cuidadora y su auxiliar. así como los padres y madres usuarios. 
consideran que el hon1bre debe vincularse en tules actividades; el hecho de que los varones 
estén de acuerdo en ello significa una diferencia con épocas anteriores~ al parecer., el 
hombre se asumt.: con1o copartícipe en tales actividades. por lo menos con1o actitud. 

En ambos contextos los encuestados consideran que el hombre debe participar siempre en 
tales actividades y responden que esto reahncntc ocurre en el hogar. r'\1 comparar las 
respuestas de los padres vs. las n1adrcs con el rubro de distribución de actividades dentro 
del hogar. notan1os una contradicción en las respuestas:. por lo tanto. podcn1os decir que la 
participación del hon1bre en actividades don1ésticas está presente corno ideal en la 
asignación de actividades. pt.:ro aún no se da realn1cnt..: . .-\.1 parecer. aunque en el nivel de 
las ideas ya se está generando un catnbio. los estereotipos culturales son aún demasiado 
fuertes para an1bos géneros. pues la n1ujcr sigue asun1icndo en la n:alidad (según nuestros 
datos) la responsabilidad de las actividades domésticas. 

En lo que respecta a la generación .. los tres reprt:scntantes de cada una están de acuerdo en 
que el hombre st.: vincule en las actividades domésticas. este hecho es importante porque 
nos indica que la generación de pertenencia no significa rigidez en las ideas. esto es más 
claro en el caso de la auxiliar. pues su edad nos haria suponer que no estaría de acuerdo con 
ellos (recordemos qu\! en años anteriores el estereotipo fen1cnino era más rígido) .. sus ideas 
se han ido transfom1ando tal vez con1o producto de su contacto con las transformaciones 
sociales y la necesidad de cambios. 

HOMBRE UNJCO RESPONSABLE DE INGRESOS ECONOMICOS 

La contraparte del estereotipo femenino (mujer única responsable de las actividades 
domésticas) la hallamos en la obtención de ingresos económicos .. anteriormente área 
exclusiva del varón. En cuanto a esto: madre cuidadora .. auxiliar y ambos padres usuarios 
están de acuerdo en que el hombre no debe ser el único responsable de Jos ingresos 
económicos. Esta opinión es transmitida a los infantes en ambos contextos .. el ver que tanto 
Jos hombres como las mujeres aportan ingresos económicos al hogar modificará las ideas 
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tradicionales. no obstante. esta nueva concepción de masculinidad y feminidad estará 
matizada por las razones de ingreso al trabajo de hon1bres y 1nujeres. 

CONVENIENCIA DEL TRABAJO FEMENINO 

En lo que respecta a este ruhro; tnadrc cuidadora. auxiliar y ambos padres coincidcn en que 
es conveniente que la n1ujcr trab¿.tjc. aunque dcsconoccrnos como justifican esta respuesta .. 
el hecho de que acepten el trabajo fcn1cnino (sobre todo por parte del género masculino). 
implica un can1bio en las ideas trudicionalcs. donde se suponía que el que la mujer trabajara 
implicaba un .. descuido" de los quc:haccrcs don1ésticos y de los hijos. tal vez este cambio 
sea producto del uso dcl servicio de la casa dc cuidado (y su apoyo al prograrna) .. ahora el 
descuido de los hijos no es ruzón pan.t oponerse al trabajo fcn1cnino. 

RAZONES DE INGRESO AL TRABAJO 

En el cuadro con1parativo hallan1os diferencias valiosas a este respecto: la madre cuidadora 
ingresó a trabajar '"obligada" por necesidades de tipo cconón1ico. la auxiliar por apoyar a la 
comunidad (que podrían1os sustituir por satisfacción personal)~ las respuestas de las madres 
usuarias se dividen entre necesidad cconón1ica y superación profesional~ los padres dan 
como razón de su ingreso al trabajo la necesidad cconótnica y el deber. Analizaremos las 
respuestas por separado, lo que nos pcrn1itirá vislumbrar las diferencias gcncr..tcionales y 
genéricas. 

La respuesta de la n1adrc cuidadora se justitica por su condición de n1adrc soltera .. sin 
embargo. debemos rescatar un con1cntario hecho por ella durante una plática infom1al que 
tuvimos. de la cual se extrajo que ella apoyaba la igualdad de derechos entre ambos 
géneros. parecía que el trabajar le proporcionaba satisfacciones n1ás allá de lo puramente 
económico. Este comentario se contradice con su respuesta a nuestro instrun1ento .. aunque 
tal vez la necesidad cconón1ica no le pennita ver de n1ancra clara otro tipo de satisfacción .. 
quizá su comentario estaba relacionado con el pasado (tr...1bajabn con1o secretaria) y su 
respuesta con la actividad presente .. con1o n1adrc cuidadora. que tal vez no sea la que 
desearía realizar .. pero su edad no le pcnnitc otra opción. 

En cuanto a la auxiliar .. la razón que da de su ingreso al trabajo tiene connotaciones 
particulares. el pcrn1anccer activa a su edad le permite otro tipo de satisfacción. en una 
sociedad en la cual estaría relegada a la inactividad .. el que trabaje actualmente le permite 
una visión diferente (que va n1ás allá del género) .. pues ella nunca antes había trabajado .. por 
lo tanto. las transfom1acioncs que han ocurrido en su vida no nos pern1itcn encuadrarla por 
sus ideas. dentro de una generación determinada. 

Por su parte. las n1adrcs usuarias nos indican en sus respuestas lo siguiente~ por un lado. 
que las condiciones que viven no les dejan otra opción.. no obstante esta condición 
(necesidad económica). el trabajo lo perciben como una posibilidad de desarrollo 
profesional y por lo tanto~ una apertura de expectativas que neccsarian1ente serán 
transmitidas a sus hijos(as). 
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Finalmente. las respuestas de los padres son una muestra de los estereotipos culturales 
(hombre único responsable de los ingresos económicos del hogar). además. nos permiten 
hipotetizar que el área laboral tan peleada por el género femenino. no significa un privilegio 
pnrn el hombre. ya que Jos varones de nuestra n1ucstru ingresaron a trabajar por necesidad 
económica y por deber. 

PREPARACION EDUCATIVA EN Fl.JNCION DEL GENERO 

El área educativa tarnbién ha generado ditCrcncias entre los géneros: sin embargo. madre 
cuidadora. auxiliar y atnbos padres opinan que la preparación educativa no debe 
condicionarse por el género de pc:rtcncncia. 

El hecho de que los personajes ccntrulcs t!n el desarrollo del género de los inf'antes de 
nuestra casa de cuidado coincidan en este punto. significa que la f'utura educación de los 
pequeños no tendrá lin1itantc por su pertenencia a uno u otro género., además., nos habla de 
la posibilidad de desarrollo prott:sion~tl hacia c:l género femenino que hace algunas décadas 
no existía. 

PRIVILEGIOS EDUCATIVOS HACIA HIJOS(AS) 

Los con1entarios anteriores quedan n1ejor nlati7.ados en este rubro. que trata de la opinión 
de la madre cuidadora .. su auxiliar y an1bos padres con respecto a los privilegios educativos 
hacia los hijos en función de su género. L~1 m.c. sct1ala que no tiene privilegios hacia algún 
género en cuanto a las oportunidades de desarrollo educativo .. para ella todos los hijos 
deben tener las rnisn1as posibilidades: por su parte .. la auxiliar y an1bos padres opinan que 
en caso de no ser posible darles educación a todos sus hijos. privilegiarían la educación del 
mayor .. al parecer no le dan in1portancia al género. 

Las respuestas de estos últin1os nos lleva a recordar las tbn1ilias de princtptos de siglo. 
donde el único hijo al que se le daba educación era al n1ayor (del gt!ncro masculino). 
Subyacía a esta nctitud la creencia de que él seria el encargado del resto de Jos hijos y de la 
administración de los bienes fan1iliares cuando el pudre no pudiera hacerlo: aunque la 
opinión de nuestros encuestados no es tan tajante. aún quedan vestigios de tal creencia. 
Proponemos investigar en otros estudios. las razones que los padres dan a tal privilegio. 

RAZONES DE SEPARACION DE HIJOS(AS) DE FAMILIA. 

Otra de las áreas donde el género puede ocasionar diferencias en las optntones. es en las 
razones que justifican la scparución de los hijos de la fan1ilia de origen: tmdicionalmente se 
ha creído que las hijas pueden separarse hasta que se casan. condición no necesaria para el 
caso de los varones. Madre cuidadora y auxiliar coinciden en señalar que las razones 
pueden ser semejantes para an1bos géneros (la n1.c. señala la actividad profCsional con1o 
posible razón y la auxiliar la independencia económica): los padres y madres difieren de 
ellas. en general. opinan que las razones de separación de la fan1ilia deben ser diferentes 
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entre hijos e hijas. por ejemplo. los padres son más tajantes en considerar al n1atrimonio 
como razón de scpamción de las hijas. 

Considerando la gencmción de pertenencia. podemos decir que qutenes pertenecen a 
generaciones anteriores. tienen ideas más igualitarias que: quiénes pertenecen a las actuales. 

CARACTERISTICAS EN QUE DIFIEREN NIÑOS DE NIÑAS. 

Madre cuidadora. auxiliar y an1bos padres coinciden en señalar que si hay diíercncias (sin 
considerar las t1sicas) entre nir1os y nir1as. La nt.c. sctlala que las características en que 
difieren niños de niñas son: que los nirlos son más independientes y fuertes; la auxiliar nos 
dice que Jos niños son rnüs travicsos y sus juegos son n1ás rudos: Jos padres y las madres 
coinciden con la opinión de la auxiliar. 

Las implicaciones de esta creencia se pueden dar en la interacción con Jos infantes. 
suponemos que las características que dan Jos personajes de cada generación serán las que 
lamenten en cada génc:ro. además de esto.. cuando las nii'\as manifiesten Jos 
comportamientos esperados para los nir1.os. los adultos rcprimiran tales conductas y con ello 
relorzarán sus propias creencias. 

CARACTERISTICAS EN QUE DIFIEREN HOMBRES DE MUJERES. 

Este rubro se relaciona con el anterior. pero se refiere u lu existencia de diferencias en la 
adultez y está vinculado con las expectativas hacia el futuro de los infantes .. y con la 
concepción de masculinidad y femineidad de los encuestados. 

Madre cuidadora. padres y madres sef\alan que si hay diferencias entre hombres y mujeres 
(independientemente de lo Hsico) .. curiosan1cntc la auxiliar es la única que no concuerda en 
ello. M.c ... padres y madres dicen que las características en que difieren son que los hombres 
muestran mayor independencia; las madres agregan que los hombres mantienen 
económicamente a la fan1ilia. 

Esta última respuesta es interesante si consideramos que la mayoría de ellas trabajan .. Los 
padres agregan que los hombres son mñs libres. 

En el nivel de las ideas prevalecen estereotipos genéricos. excepto en la representante de la 
generación más lejana .. de quien se esperaría una respuesta opuesta. 

E) EXPECTATIVAS HACIA INFANTES SEGUN SU GENERO 

COMPORTAMIENTO DURANTE LA INFANCIA. 

Madre cuidadora y ambos padres coinciden en que las expectativas (y por lo tanto las 
exigencias) en el comportamiento infantil son independientes del género. es decir. que 
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exigen Jos misrnos conlportan"licntos a nn1bos. contrariamente a ello .. In auxiliar respondió 
que deben existir diferentes exigencias dependiendo del género. 

COMPORTAMIENTO DURANTE LA ADULTEZ. 

En cuanto al con1portan1icnto que la n1w...lrc cuidadora. la auxiliar y ambos padres esperan 
que rnucstrcn sus hijos(as) duntntc la adultcz: podemos ver que rn.c. y ambos padres 
maniJicstan expectativas scnH:jantcs .. indcpcndicntcrncntc del género. la auxiliar es la única 
que tienen nutyorcs expectativas hacia el género rnasculino. 

Podemos decir que In scrncjan;l" . .a entre las respuestas de n1adrc cuidadora. au..xiliar y padres 
evitará confusiones en la significación inthntil.. ;.ti rncnos en este aspecto. 

FUTURA ACTIVIDAD DE LOS INFANTES. 

La madre cuidadora y su auxiliar están de ;.1cucrdo en sus expectativas hacia la futura 
ncti'vidad de sus hijos. pura ellas. tal elección no debe estar dctcm1inada por el género. se 
deduce que apoyarían cualquier decisión ton1nda por sus hijos .. en el caso de los infh.ntes de 
la c.c.d. que están a su cargo. no lilnitarán sus inclinaciones. Los padres y rnadres usuarios. 
no comparten esta opinión. las actividades n1encionadas por ellos con1o deseables difieren 
en función del género. Es irnportante destacar que fueron n1ás las n1adres que esperan que la 
:futura actividad de sus hijas esté cncan1inada hacia el estudio. esta particularidad nos habla 
de un otorgarnicnto de n1ayorcs posibilidades al género fcn1cnino: suponcn1os que la 
situación que vivieron las n1adrcs (son n1uy pocas las que tienen estudios a nivel 
profesional) no desean que se repita en sus hijas. 

Hallamos diferencias generacionales entre rnadrc cuidadora y su auxiliar y los padres y 
madres usuarios: las primeras no le dan in1portancia al género .. los segundos si. 

F) ACTITUDES HACIA AREAS PARTICULARES DEL DESARROLLO 
GENE RICO 

COLORES EN EL VESTUARIO Y JUEGOS INFANTILES. 

Las respuestas de m.c., auxiliar y padres fueron iguales para runbas áreas; la m.c. opinó que 
cualquier color y cualquier tipo de juego puede ser practicado por runbos géneros. agregó 
verbalmente que la práctica de juegos sólo debe limitarse por la comodidad en el vestuario .. 
el uso del vestido en las niñas podría limitar su movilidad; las respuestas de la auxiliar y de 
ambos padres indican que la elección de colores en el vestuario y los juegos infantiles si 
dependen del género. 

Los hallazgos indican que la institucionalización del género de los infantes de la casa de 
cuidado se da de manera diferente (en estas áreas) dependiendo del contexto; el hecho de 
que la m.c. sea quien se encargue de los juegos infantiles en la c.c.d. disminuye la 
influencia de la au.xiliar en este aspecto de desarrollo y por lo tanto, runplía las posibilidades 
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de niños y niñas. pues se les permite practicar todo tipo de juegos. De hecho. pudimos 
observar (durante las sesiones de la investigación) que la m.c. no asigna juguetes. ni impide 
juegos en función del género; rnuñccas y carritos (cjcn1plos más representativos) son usados 
indistintan1cntc. Estas posibilidades de desarrollo de diferentes áreas pueden ser uno de los 
factores que provoca que los infantes pc.:rn1~1nczcan con agrado en la c.c.d .• el momento de 
la despedida era visto con n1olcsth1. po.tra la n1ayoría dc los infantes. 

Las respuestas dc an1bos progenitores 111ucstran estereotipos culturales qut: pueden 
ocasionar confusión en los intb.ntcs. producto de las prohibiciones que se hacen en casa.. 
sobre todo los fines de sctnana. 

Si bien la influencia de an1bos podres en los colores en el vestuario propios para ambos 
géneros es 111ás fucrtc cn comparación con la influencia de la m.c ... ya que son los primeros 
quiénes se encargan de- vr.:stir a los infantes; sin embargo. la madre cuidadora puede influir 
indircctan1cntc en esta elección a través de los con1cntarios que haga a los padres. sobre 
todo en lo que se rcticrc al uso de vestido en las niñas. que iría en contra de la comodidad 
para practicar ciertas actividades. 

MODO DE SENTARSE. 

Madre cuidadora y auxiliar coinciden en que el tnodo de sentarse de los infantes no debe 
estar condicionado por su género: Como pudimos constatar durante las observaciones. la 
madre cuidadora corregía el modo de sentarse de manera indistinta .. con1o ella indicaba. 
todos los infantes sean niños o niñas deben sentarse "correctan1cnte". es decir no subir los 
pies en la mesa o en las sillas y con la espalda recta~ su preocupación no era el proceso de 
diícrenciación genérica. sino el con1portarnicnto socialmente adecuado. 

Los padres y tnadrcs usuarios señalan que la-o; nif\as deben sentarse de n1anera diferente a los 
niños., sin embargo .. concuerdan con la madre cuidadora en que ningún género debe subir 
los pies a la mesa o a las sillas. 

Podemos obscn.rar diferencias generacionales entre los personajes encuestados .. para las 
generaciones anteriores (m.c. y auxiliar) no es importante el género en el modo de sentarse .. 
lo es más los buenos modales. esto puede deberse al rol que juegan ellas dentro de la casa 
de cuidado .. es decir como educadoras. 

MODO DE COMER. MODO DE DORMIR. DEMOSTRACIONES DE AFECTO Y USO 
DEL TIEMPO LIBRE. 

Tanto la madre cuidadora corno la auxiliar omitieron sus respuestas en estas áreas. al 
preguntárscles la razón. nos dijeron que consideraban que todas las conductas señaladas 
eran adecuadas para ambos géneros .. excepto las que mostraban "mala educación". Los 
padres y madres coincidieron con esta actitud. Esta situación nos deja ver., como en las 
áreas anteriores. que aunque el género del infante puede delimitar las conductas de rechazo 
o aceptación de los adultos. a este factor se entrelazan otros .. en este caso el discurso del 
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buen conlportatnicnto .. al que le dan n1ayor in1portancia. por lo menos durante el momento 
de desarrollo en qur.: se encuentran los infantes. 

QUEHACERES DO!VlESTlCOS. Las madres usuarias y la madre cuidadora están de 
acuerdo en que la distribución de w.:tividadcs domésticas parn Jos infantes. no debe estar 
influida por su género. Los pudres usuarios dun UJUl respuesta opuesta y adcn1ás la mayoría 
de las actividades que fuc.:ron incluidas en sus respuestas. fueron clasif1cadus por ellos como 
exclusivas del género fcnH!'nino. 

Al parecer. los adultos < ... h:l género fcrncnino (n1.c. y n1adrcs. pues la auxiliar no contesto) no 
desean que sus hijas continúen n.:ali:r.unUo sohts los quehaceres domésticos. 

Suponcn1os que las n1udn:s fllnlcntan en su hogar esta actitud .. en el caso de.: la madre 
cuidadora pudirnos constatar que sus respuestas c-fCctivarncntc las lleva al hecho .. enseñando 
a an1bos géneros a linlpÍ¿,lr .. sacudir y barrer. 

Las ditCrencias de generación no son claras .. al parecer su condición de n1ujer las hace 
aliadas .. indepcndicntcrnentc de su edad. Los padres rnucstran estereotipos genéricos claros. 
lo que contradice sus respuestas a otras preguntas donde aparentemente apoyaban la 
división igualitaria de los quehaceres don1ésticos. 

ASEO PERSON.t\.L. Los resultados obtenidos en esta úrea no nos permitieron hacer una 
comparación de las ideas pre-valecientes en arnbos contextos; m.c. y auxiliar respondieron 
que el asco de los infantes no debe estar dc-tcnninado por el género; por su panc padres y 
madres no n1anifcstaron una tendencia clara (n:cordemos que en este cuadro hablrunos de 
mayoría y por lo tanto de tcndcncÍ¿ls). Sin cn1bargo .. los datos de la madre cuidadora y 
auxiliar nos pcrn1iticron corroborar que para ellas es in1ponantc que los iníantcs muestren 
un buen aspecto .. indcpcndicnten1cntc de su género. 

CABELLO. El largo del cabello ha sido un aspecto muy discutido. sobre todo hacia el 
género masculino. La n1adrc cuidadora .. su auxiliar y arnbos padres opinan que los niños 
deben traer siempre el cabello corto; en cuanto a las niñas .. la n1.c. opina que no importa el 
largo de su cabello (agrega que con que les quede bien se verán bonitas) .. los padres y 
madres señalan que las niñas "son n1ás bonitas" con cabc11o largo. la auxiliar no contestó. 

Madre cuidadora y usuarios manifiestan mayor rigidez hacia los niños que hacia las niñas .. 
al parecer es menos aceptable el cabello largo en niños que el corto en niñas. 

MODALES. Esta cuestión íuc evaluada al prcguntárselcs si a los niños les es permitido 
decir groserías.. Nadie estuvo de acuerdo t!'n ello. Como veíamos antes .. el género queda 
superado por el discurso de los buenos modales. aunque debemos mencionar que las 
mujeres son vistas con mayor rechazo si dicen n1alas palabras .. incluso en la casa de 
cuidado .. hubo una ocasión en que una de las nii\as dijo una grosería .. la n1.c .. la regañó 
argumentando que "las niñas bonitas no dicen groserías"'. 
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ACTIVIDADES PELIGROSAS. Este aspecto fue evaluado al preguntar su opinión acerca 
de: "niñas no deber subirse a los árboles". Madre cuidadora y padres (varones) no 
estuvieron de acuerdo con ello. auxiliar y madres estuvieron de acuerdo. es decir que no 
permitirán que sus hijas realicen este tipo de prácticas. lo que puede limitar su desarrollo en 
el área motriz. 

CUADRO NO. 6 Comparación de respuestas entre m.c. auxiliar y ambos padres. 

ESQUEMA DE ANALISIS Y DISTRIBUCION DE ITEMS EN EL CUADRO 
COMPARATIVO ENTRE MADRE CUIDADORA. AUXILIAR Y PADRES USUARIOS. 

A. DATOS DEMOGRAFICOS Edad 
Género 
Escolaridad 

B. FECUNDIDAD 

C. DISTRIBUCION DE 
ACTIVIDADES AL 
INTERNO DEL HOGAR 

D. CREENCIAS Y OPINIO
NES RELACIONADAS 
CON EL GENERO 

E. EXPECTATIVAS HACIA 
INFANTES SEGUN SU 
GENERO 

F. ACTITUDES HACIA 
AREAS PARTICULARES 
DEL DESARROLLO 
GENERICO 

Número de hijos 

Actividades domésticas 
Custodia de los hijos 
Obtención de ingresos ce .. 

Concepto de adultcz 
Vinculación hombre en actividades domésticas 
Hombre único responsable de ingresos económicos 
Conveniencia del trabajo fcn1cnino 
Preparación educativa 
Privilegios educutivos 
Razones de separación de hijos de familia 
Características en que difieren nii\os de niñas 
Características en que difieren hombres de mujeres 

Comportamiento durante la in.fancia 
Comportamiento en adultez 
Futura actividad 

Colores en vestuario y juegos infantiles 
Modo de sentarse 
Modo de comer .. dormir. demostraciones de atCcto y uso 
del tien1po libre 
Quehaceres domésticos 
Aseo personal 
Cabello 
Modales 
Actividades peligrosas 
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Si Estan de ucuerdo 
No 
Mujer 
Ambos 

No cstan de acuerdo 
No género r\spcctos no afectados por género 
Si género Aspectos si afectados por género 

Actividad dcscrnpc11ada por n1ujcr 
Actividad dcscn1pc11ada en pareja 

E. DESCIUPCION I>E INFORMACION Y MATERIALES PROI'UESTOS POH LA 
INSTITUCION. 

EJ Voluntariado Nacional proporciona a la cnsn de cuidado diario pequeños cuadernillos 
que contienen información teórica acerca del desarrollo infantil. adcn1ás .. propone algunns 
actividades y rnatcrialcs a través de tarjetas educativas y por último. asigna a cada casa de 
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cuidado materiales que pueden ser utilizados en la actividad diaria de la m.c. con los 
infantes. 

Así pues. por un lado dona material para el trabajo diario y por otro proporciona 
inlbrrnación acerca del desarrollo infantil. y guía el uso de los materiales dando 
infonnación acerca de las áreas que fon1cnta cada uno de ellos. 

En seguida proporcionamos una descripción de cada uno de los materiales a los que tiene 
acceso la madre cuidadora: 

CUADERNILLOS 

En los cuadernillos editados por el Voluntariado Nacional se ofrece a la madre cuidadora. 
teoría elemental relacionada con los procesos implicados en el desarrollo integral de los 
infantes. De los 12 cuademillos anali7.amos aquellos donde se toca el tema del desarrollo 
del género o donde de alguna fom1a se relacionan las actividades propuestas .. con este 
proceso. 

•Quía no. 3. Se proporciona una visión general del desarrollo infantil de los 18 meses a los 
6 años de edad .. sin crnbargo. en ninguna partc se hace rncnción del desarrollo del género. 
Es in1portante destacar que el hecho de que no se separe el desarrollo infantil a partir del 
género. significa que se concibe como un proceso que.: no requiere atención particular por 
parte de los adultos de las casas de cuidado diario. n:cordcn1os que este n1atcrial está 
dirigido a apoyar la labor de la n1adrc cuidadora. 

Esto se nota de n1ancra cspcci11ca en la descripción que se proporciona del desarrollo y las 
necesidades infantiles durante la segunda (2 a 3 años) y tercera etapa {3 a 6 años). en esta 
parte se señala que los infantes "necesitan jugar con rnuñccas (aunque sean niños) para 
entender la relación n1adrc -hijo". esta actividad se halla relacionada con el desarrollo del 
área afectivo-social. Se dice adctnás. que de los 5 a 6 años Jos infantes deben ser capaces de 
lavar trastes (área n1otriz) y que les gusta jugar a la casita. ayudar en los quehaceres de la 
casa y escuela y proteger a los nir1os n1ás pequeños (área afectivo-social). 

Por lo tanto. para pcrn1itir el desarrollo de estas áreas se aconseja a la madre cuidadora que 
lamente y apoye este tipo de actividades. sin tener en cuenta la separación tradicional 
masculino-ícmcnino. 

•Guía no. 8. Se proponen algunos cuentos. cantos y juegos que puede implementar la 
madre cuidadora durante su actividad con los iníantcs. 
Igual que en la guia no. 3. no se mencionan actividades diferenciales en función del género~ 
lo que rompe con la separación tradicional de actividades pasivas para las niñas y activas 
para los niños. Al parecer se busca un desarrollo en todas las áreas~ sin lin1itar al individuo 
por el hecho de pertenecer a algún género. 
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•Guía no. 9. En este cundcmillo se encuentran propuestas parn In planeación del trabajo 
diario. El Voluntariado Nacional busca que esta planeación tenga como única condición 
para marcar difer.,ncias en l<ts actividades. la edad de Jos infantes; por ejemplo. sólo a los 
niños mñs pequeños se les permite dormir. 

TARJETAS EDUCATIVAS 

Las tarjetas educativas que u continuac1on dcscribintos .. son unJcamcntc las que se 
relacionan con el n1atcrial real con el que cuenta la casa de cuidado diario investigada. Su 
inclusion nos pt.!rnlitió hacer scilalanlicntos relacionados con el discurso que propone la 
institución en las actividades de los infantes. 

Tarjetas par.- rclucionar inuígcncs. 
l\-1utcrialcs: 2 juegos de in1ágcncs idénticas de animales. vertebrados. aves. insectos. 
colores .. cte. 
Ejercicio: Los niños ton1an un juego de tarjetas y aparcan las in1ágencs iguales en un 
tapete .. sobre el piso. La madre cuidadora se puede acercar a los niños para platicar con ellos 
acerca del tcn1a que trab¿,ljan. y para non1brar las imágenes. enriqueciendo así. poco a poco. 
el vocabulurio de los nii'\os. 
Dcsurrollu: Cuidado del rncdio an1bicntc y lenguaje. 

Torre de cubos. 
r\1utcrialcs: 1 O cubos dt! madera pesada de diferentes dimensiones. 
Ejercicio: Los nifios llevan los cubos de uno en uno del estante a un tapete o mesa y 
construyen una torre sobre el cubo mayor. 
Dcsarrolh•: I\.1atcnláticas (mayor a rnenor. idea de más a menos ... gmnde y chico .. lorman 
scrics) .. nlo\'Ínlicnto tino. n1ovimicnto grueso. 

Cuentas de colores. 
r\1atcrialcs: Barritas de alambre con cuentas ensartadas. número diferente para cada barra 
para que los niiios las distingan por la cantidad de cuentas. por Jo largo de las barras y por el 
color. 
Ejercicio: Llc,:an la canasta con las cuentas y las separan por colores. agrupándolas en 
distintos puntos de la n1csa. 
Dcsnrrolla: n1ovin1icnto fino. matemáticas (clasificación). 

Asco de la casu. 
Materiales: Escoba pcqucr1a. recogedor pequeño .. escobeta sin mango,. mechudo hecho con 
calcetines_ guante_ sacudidor_ jerga pequeña. cubeta. 
Ejercicio: Los niños toman libremente los materiales de limpieza cuando los necesitan. Se 
]es puede preparar una canastita con recortes de papel o pedacitos de periódico. para que los 
tiren al suelo y los barran. 
Desarrolla: Movimiento grueso: cuidado de la persona y medio runbiente (destrezas que 
los preparan para participar en las actividades de su vida cotidiana y les permiten setirse 
útiles); movimiento iino (coordinación vista-mano). 
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Lat'\o'Urse hss nu1nos. 
l\-1atcrialcs: Palangana o tina. jarra pcquci1a. n:cipicntc para jabón. cepillo de ui\as y toalla. 
Ejercicio: Los nirlos tornan ugua del recipiente de agua lintpia~ la vacían en la palangana y 
se lavan uñas y ntanos. Debe dcjúrsclc.:s solos. 
Dcsurrollu: Cuidado de la persona y del n1cdio antbicntc (agua como elemento que puede 
agotarse): rnovinticnto tino (rnús~ulns de las manos); rnatcmáticas (pcnsanticnto lógico., 
capncidad de entender que hay acciones que dchcn ocurrir antes que otras. que tienen una 
secuencia). 

Canlión pesado. 
1\-·latcrhalcs: Un cantión pesado. sin motor. ni cuerda. de pn:tCrcncia hecho de madera. 
Ejercicio: Los niños y niñas pucdcn jugar solos arrastrando o cntpujando el camión por el 
piso. bajo las ntcsas. Pueden jugar en grupo .. in1aginando que su camión es un transporte 
colectivo y recoge pasajeros o a que es un can1ión foninco. 
Desarrolla: Juego (capacidad de recrearse y de imaginar); movimiento grueso (músculos 
de n1anos y brazos_ capacidad de gatear). 

Pelotas .. 
l\-1atcriulcs: Pelotas (4 cm. d.: diámetro). de esponja (6 cm. de diámetro). de tela (20 cm.). 
Ejercicio: Rebotar las pelotas contra pared o el suelo .. n1ctiéndolas en cajas o canastas. 
Dcsa.1rrolla: Juego (capacidad de !'ccrearsc .. inventar juegos .. poner reglas .. jugar en grupo. 
invitar a un adulto a jugar); n1ovimicnto grueso (n1úsculos de brazos y piernas .. equilibrio). 

Espejo. 
!\latcriales: Espejo con1ph:to colocado a la altura de los niños. 
Ejercicio: Revisión de asco personal. peinado .. características personales .. mímica. decidir 
que disfraces les gusta y cón1o colocárselos. Es importante dejarlos solos y no hacerles 
con1cntarios. 
Desarrolla: t\sco y cuidado del medio runbiente: expresión (capacidad de auto-conocerse .. 
conocer las posibilidades <.h: rostro .. estatura .. cuerpo .. actuación y fingimiento de situaciones., 
auto-estimarse). 

1'\luñcco de trapo. 
Materiales: rv1uñecos. ropa usada de niño y niña. 
Ejercicio: Los nirlos juegan libremente con el mui\eco de trapo y con la ropa. Es 
conveniente tener ropa de hombre y de mujer para que los niños vistan al muñeco como 
ellos elijan .. de niño o de niña. 
Desarrolla: Juego (capacidad de expresar sentimientos .. deseos y problemas .. capacidad de 
recrearse). 

Engrudo y recortes. 
Materiales: Recortes de papel de colores, hojas secas, pedacitos de trapo, etc, engrudo 
suave o pegamento blanco. 
Ejercicio: Pegar hojas. flores. estambre o papeles. 
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Desarrolla: Expresión (instrumentos de expresión de lo que siente y piensa); lenguaje 
(capacidad de "leer" los recortes y las manchas o finnns de otros}. es una manera de 
escribir; movimiento tino (capacidad de rasgar y recortar; capacidad de manejar materiales 
pequeños con precisión; coordinación vista-n1ano). Es una preparación indirecta para el uso 
del lápiz. 

Ron1pccuhcz:~.ts de imá~cncs. 
l\taterialcs: Rompecabezas hechos con madera delgada o cartón grueso. 
Ejercicio: Armar rompecabezas. Cuando tienen n1cnos de 6 años.. es conveniente 
pcrn1itirlcs que trabajen solos para que logren concentrarse y seguir su propio ritmo. 
llt..~sarrolln: Lenguaje (capacidad de llan1ar por su no1nbrc a los objetos representados en 
las in1ágcncs)~ jut:go (capacidad de rccn:ación): n1utcn1áticas (capacidad de observar con 
atención una itnagen en conjunto y de anali;r..ar cada una de sus partes: capacidad de 
relacionar entre si las partes de un todo: conciencia de que todo se puede dividir. de que 
unión de partes rncnorcs tOm1an un todo n1ayor); expresión {capacidad de concentrarse en 
una imagen y de observar detalle por detalle. 

Rompccahcz1ts eJe fi~:uras ~cométricas. 
l\1aterialcs: R_on1pecabc7 .. .as de figuras gcotnétricas. 
Ejercicio: Los nif\os llevan uno de los ron1pccabczas a su lugar. sacan las figuras y las 
revuelven. después las ponen en su lugar forn1ando de nuevo el rompecabezas. 
llesarrolla: r...hltcnuíticas (capacidad de observar para relacionar. de distinguir figuras 
geon1étricas): juegos y juguetes (capacidad de jugar inventando reglas); n1ovimiento fino 
(coordinación ojo-n1ano. precisión en los n1ovimientos de los 3 primeros dedos de la mano). 

Esfera ~:eométric1t. 
Materiales: Esfera con ventanas geométricas. cuerpos geométricos que se ajustan al 
tan1año y a la forma de las "ventanas" .. 
Ejercicio: Los niti.os sacan de la cstCra los cuerpos geométricos y los vuelven a meter uno a 
uno. a través de las ventanas geométricas. 
Desarrolla: Matemáticas (capacidad de distinguir formas de los cuerpos geométricos); 
movin1icnto tino {capacidad de coordinación viso-motriz): juego (capacidad de compartir 
un juguete y organizar el juego poniendo reglas propias. 

Bolsas rellenas de granos. 
Materiales: Ranitas y bolsas rellenas de arroz. frijol chico. lenteja. etc. 
Ejercicio: Los niflos usan el costalito o la ranita como pelotas. para lanzar y atrapar. pueden 
hacer ejercicios de equilibrio al ponérselos sobre la cabeza. o pueden servir con1o 
acompañantes para los niti.os rnás pequeños. 
Desarrolla: El n1ovimi1.!nto grueso (músculos de brazos y piemas .. equilibrio. coordinación 
de brazos y piernas); juego (capacidadde recrearse en grupo o individualmente. capacidad 
de inventar juegos y de inventarles reglas propias): movimiento fino (capacidad de agarrar y 
atrapar cosas con seguridad y firmeza.,. capacidad de dar dirección a los objetos .. n1úsculos 
de las manos). 



119 

Aros para ensartar. 
Mntcriules: Aros para ensartar. estaca. 
Ejercicio: Los niños toman los aros. se alejan unos pasos y lanzan los aros hacia la estaca 
trutando de ensartarlos. 
Desarrolla: Matcn1úticas (capacidad de aprender la secuencia de los números al contar cada 
aro que se lanz .. "l .. capacidad de experimentar los movin1ientos que produce un cuerpo 
circular cuando se lan:t'-a al aire); rnovin1icnto grueso (n1úsculos de brazos .. capacidad de 
dirigir los rnovinlh!ntos. equilibrio. capacidad de medir la propia fucrL:a); juego (capacidad 
de esperar turno. dc rccn:arsc, individual y colcctivanlcntc. capacidad de fijar los limites. 

l\1áscuras de holsu. 
1\-latcriulcs: Máscaras hechas con tela. 
Ejercicio: Los niños ton1an librcn1cntc la máscan1~ pueden actuar jugar con la máscara 
puesta. 
Desarrolla: Lenguaje (capacidad de hablar frente a un público y capacidad de sostener 
di lago con otros cnn1ascarados): juego (capacidad de jugar en grupo y capacidad de 
recrearse). 

'-'·~•ciur de jurra n jurru. 
I\1atcrialcs: 2 jarras. granos o agua. charola. 
Ejercicio: Nif\os llevan la charola a su mesa y pasan las semillas de una jarra a otra 
procurando que las scn1illas no caigan fuera de la jarra. 
Desarrolla: Movimiento fino: la fuer..a> de brazos y manos: la capacidad de dirigir y 
controlar los n1ovin1icntos de la mano. Es una preparación indirecta para el uso del lápiz. 

Libros .. 
1\•1atcrialcs: Libros hechos en in1prcnta y bordados. 
Ejercicio: Los niños hojean observando las in1ágcncs y pasando las pagtnas con cuidado. 
Algunas veces la n1adrc cuidadora puede acercarse a los niños que observan el libro y puede 
platicar con ellos acerca de las in1ágcnes. 
Desarrolla: Lenguaje (capacidad de conocer los nombres de las cosas cuando se observan 
ilustraciones qw: las representan; estimulan la conversación en los niños; estimulan a los 
niños a inventar historias y cuentos propios): generan interés por los libros. placer por la 
"lectura". capacidad de hacer preguntas concretas frente a las imágenes de los libros~ 

Marco de a~ujclas y marco de botones. 
I\1atcrialcs: Marco de agujetas y n1arco de botones. 
Ejercicio: An1arrar y desamarrar las agujetas o abrochar y desabrochar el marco de 
botones. 
Desarrolla~: Movimiento 1ino (capacidad de controlar los n1ovimientos de la mano. 
capacidad de abrochar y desabrochar o ensartar y desensartar); capacidad de concentrarse 
en una tarea. 
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Cuentas y n~ujcttts. 
1\1uterialcs: Cuentas de n1adcr~ o barro pcrfon1dus al grueso de una agujeta; una agujeta 
con un c.xtrcn1o hecho nudo: una canasta o caja para guardar las cuentas y la agujeta. 
Ejercicio: Ensartar las cuentas en la agujeta. 
Dcsttrrolla: f\.1ovinlicnto lino (capacidad de dirigir con intención los movimientos de la 
mano: capacidad de sostener en el aire las manos y controlar su movimiento; capacidad de 
ensartar y dcscns;:1rtar). 

Tnblas p11ra cnsartur. 
1\.talcrialcs: 1 tabla de rnadera. 7 palitos de S cm. clavados en la tabla y cuentas de madera 
pcrfi..,radas. 
Ejercicio: Ensartar las cuentas en los palitos. 
llesarrollu: Coordinación ojo-n1ano. los prepara para la escritura. capacidad de controlar la 
fUer.r.-a y la distancia de los n1ovimientos de la mano. 

Fruscos y tapaderas. 
l\.1atcrialcs: Una canasta de 25 cn1 ... diez frascos pequeños con sus tapas de dilerentes 
tOnnas y dián1ctros cada uno. 
Ejercicio: Destapar uno a uno los frascos. separar tapas de frascos y después taparlos 
nuevan1cntc. Los niños n1ás grandes pueden hacer ejercicio con antifaz. 
Desarrolla: Movin1icnto tino (capacidad de controlar la fucrL..a .. la precisión y la dirección 
de los n1ovin1icntos de la n1ano); n1aten1áticas (capacidad de concentrarse en una tarea; 
capacidad dcrclacionar .. de encontrar las correspondencias_ las pertenencias: capacidad de 
••fonnar"' los objetos de grande a chico: capacidad de observar y distinguir las dilercncias; 
capacidad de observar y buscar relaciones: capacidad de distinguir las diferencias). 

F. ENTREVISTA INFORl\tAL A 1\tAI>RE CUIDAI>ORA 

OBJETIVO GENERAL: Rastrear el conjunto de signilicaciones que guían la acción de la 
madre cuidadora en su trabajo cotidiano con los infantes. 

a) Historia laboral. 

La madre cuidadora tenia 48 años cuando se realizó la entrevista. Los estudios comerciales 
con que cuenta le permitieron ingresar al área laboral desde una edad muy temprana (18 
años). su primera actividad laboral fue de secretaria; cuando la jubilaron en su empleo, 
decidió invertir en un negocio de máquinas de maquila .. esto con el apoyo de su familia 
materna., sin embargo.. este negocio no tllc productivo porque surgieron conflictos 
familiares. Fue en ese momento cuando decidió formar parte del programa de casas de 
cuidado diario. 

Ella nos comenta que "'al principio trabajaba por gusto. para comprannc ropa o zapatos. no 
me faltaba dinero en la casa, el papá de Miguel siempre me dió todo. pcro después cuando 
él se fue tuve que trabajar para mantener a mi hijo. creo que Jo malo fue que como yo casi 
no estaba y le daba el dinero a mi mamá para que ella lo administrara, Miguel creció con la 
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idea de que ella lo mantenía. eso lo ha hecho pensar que yo nunca estuve al pendiente de 
él". 

b) Razones de su ingreso al trabajo como madre cuidadora. 

Madre soltera (aunque se casó e incluso su hijo nació dentro de esta unión. el 
matrimonio fue anulado porque su esposo era casado. se separaron cuando su hijo tenía 3 
ailos). 

Dificultades económicas al interno de la t'amilia extensa (su padre murió CUill1do ella 
tenía 23 ailos. al principio el resto de sus hermanos ayudaban a la manutención de su 
madre y a los gastos de la casa. pero cuando todos se casaron. ella tuvo que mantener 
además de a su hijo. a su madre). 

Le gusta cuidar a los int'antes que asisten a la casa de cuidado diario: "pongo en los nii'los 
toda la atención que no tienen porque su madre tiene que trabajar. esto t'ue lo mismo que 
le pasó a Miguel (su hijo) yo casi no estaba en la casa porque toda mi vida he tenido que 
trabajar". 

e) Concepto de masculinidad y t'emineidad. 

Concepto de femineidad: 

Mujer puede y debe dist'rutar de su sexualidad. 
Debe ser capaz de trabajar y de mantener a su t'amilia en caso que falte el marido. 
Las actividades domésticas deben ser compartidas por hombres y mujeres. 

Concepto de masculinidad: 

Enmarcado dentro de caballerosidad. que para ella implica el respeto a la mujer. 
Trabajador y responsable. 
Debe permitir el trabajo femenino y ser copartícipe de las actividades domésticas. 

d) Formación de identidad genérica en los infantes. 

Ocurre hasta después de Jos 5 años. por ello permite que nii'los y nii'las practiquen 
cualquier tipo de actividad. no inhibe conductas excepto algunas manifestaciones 
sexuales (p.ej. curiosidad hacía genitales~ masturbación. etc.). 

Se le debe p(!rmitir a los varones el uso de muñecas y osos de peluche. "pues a través de 
estos juguetes Jos niños aprenden a dar ternura". Esto lo concluyó a través de las 
siguitmtes circunstancias: "Tenia miedo que debido a la ausencia del papá de l\.-figuel (su 
hijo). éste se volviera homosexuaL este miedo aumentó cuando me di cuenta que dormía 
con oso de peluche. l\.-li inquietud desapareció por medio del comentario de una de mis 
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idea de que ella lo mantenía. eso lo ha hecho pensar que yo nunca estuve al pendiente de 
él". 

b) Razones de su ingreso al trnbajo como madre cuidadorn. 

Madre soltera (aunque se casó e incluso su hijo nació dentro de esta unión. el 
matrimonio fue anulado porque su esposo era casado. se separaron cuando su hijo tenía 3 
años). 

Dificultades económicas al interno de la familia extensa (su padre murió cuando ella 
tenía 23 ru'los. al principio el resto de sus hermanos ayudaban a la manutención de su 
madre y a los gastos de la casa. pero cuando todos se casaron. ella tuvo que mantener 
además de a su hijo. a su madre). 

Le gusta cuidar a tos infantes que asisten a la casa de cuidado diario: "pongo en los niños 
toda la atención que no tienen porque su n1adre tiene que trabajar. esto íue lo mismo que 
le pasó a Miguel (su hijo) yo casi no estaba en la casa porque toda mi vida he tenido que 
trabajar". 

e) Concepto de masculinidad y femineidad. 

Concepto de femineidad: 

Mujer puede y debe disfrutar de su sexualidad. 
Debe ser capaz de trabajar y de mantener a su familia en caso que íalte el marido. 
Las actividades domésticas deben ser compartidas por hombres y mujeres. 

Concepto de masculinidad: 

Enmarcado dentro de caballerosidad. que para ella implica el respeto a la mujer. 
Trabajador y responsable. 
Debe permitir el trabajo femenino y ser copartícipe de las actividades domésticas. 

d) Formación de identidad genérica en los infantes. 

Ocurre hasta después de los 5 ai'íos. por ello permite que niños y niñas prnctiquen 
cualquier tipo de actividad. no inhibe conductas excepto algunas manifestaciones 
sexuales (p.ej. curiosidad hacia genitales. masturbación. etc.). 

Se le debe permitir a los varones el uso de muñecas y osos de peluche. "pues a través de 
estos juguetes los niños aprenden a dar ternura". Esto lo concluyó a través de las 
siguientes circunstancias: "Tenia miedo que debido a la ausencia del papá de Miguel (su 
hijo). éste se volviera homosexual. este miedo aumentó cuando me di cuenta que dorrnia 
con oso de peluche. Mi inquietud desapareció por medio del comentario de una de mis 
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amigas. ella me dijo que a través de los osos de peluche los nii'los pueden manilestar la 
ternura necesaria para la vida11

• 

Para la madre cuic.Jadont el desarrollo de diferencias de género inicia hasta después de los S 
años. "Los niños uprcndcn lo que dcb~ ser una mujer y un hombre hasta después de los S 
años~ los niños que vienen aquí cstan muy chiquitos., por eso los dejo jugar con todo. a las 
niilas con carritos y a los nit1os con n1uñccas .. creo que t:so ahorita no les afecta ... 

G. DESCRIPCION DE RESULTADOS DEL INVENTARIO 13SRI 

l. DATOS CRUDOS ANALISIS ESTADISTICO DE LA MUESTRA 

NIÑOS 
I'UNTA.JES ~IASC. FEM. DESV. DESV. DI F. X 2.322 

JOSE LUIS 102 116 2.4!! 2.-15 .03 .06 
PEPE 109 80 2.-16 3.07 .61 1.-12 
LUIS ENRIQUE 1::!:! 116 2. 1 <) :!.46 .26 .61 
ADRIAN 90 127 2.79 1.3!! 1.-11 3.::!8 
EDER 68 86 3.01 3.06 .0-1 .10 
NI NAS 

I'UNTA.JES ~IASC. FE:\ l. DES\'. I)ESV. DI F. X 2.322 
JSELA 95 1!0 3.16 3.-11 .25 .59 
NIDIA 97 116 3.01 2.-16 .55 1.27 
KAREN 115 103 2.57 :!.90 .33 .77 
MARI ELA 72 72 3.16 3.16 o o 
MARTHA 65 81 3.16 3.36 .20 .-17 
CINTHYA 86 72 3.06 3.1-1 .08 .19 

No obstante que la evaluación del in,·cntario se dificultó de-bido a las caracteristicas de la 
muestra y al tipo de respuestas que daban los int"antes. en el cuadro de arriba prcscntan1os 
los resultados obtenidos de su aplicación. 

En la primera y segunda colun1na pueden verse los puntajcs de n1asculinidad y femineidad 
obtenidos por cada uno de los infuntt:s: en el tercero y cuarto la desviación standard de estos 
puntajes; en el quinto la diferencia de las desviaciones (de acuerdo con Ben1 .. op.cit .... no 
impona el signo de la diJ't!rcncia): en el sexto se n1uestra el grado de androginia obtenido 
por los infantes (tncnor o igual a cero). 

De acuerdo con la evaluación 3 niños y 5 niñas de la n1ucstra tienen personalidad 
andrógina. Es interesante obscnlar los puntajcs obtenidos en los infantes no andróginos: En 
los niños Pepé tiende hacia la masculinidad y Adrian hacia In femineidad: en las nii'las 
Nidia tiene hacia la femineidad. 
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PRESENTACION DE UN CASO 

En este apartado incluimos las respuestas de uno de Jos infantes que participaron durante la 
aplicación del inventario. Si bien todas las sesiones de aplicación del instrumento íucron 
grabadas. elegirnos el discurso de este niño en particular. porque como podra verse .. sus 
respuestas no se concretaron en un si o no (con1o lo requería la evaluación). Su discurso nos 
permitió un análisis de tipo cualitativo que en este n1odclo de instrumento no es siempre 
posible. 

Si bien en la parte metodológica anexamos las historias equivalentes al BSRI, en esta parte 
las retomamos con el fin de entender las respuestas que da el infante a cada pregunta. 

LUIS ENRIQUE (INVENTARIO) 

No. DE SESIONES: 
EDAD: 4 años 

IN A esta señora se le cayó el dinero, el señor se da cuenta y se Jo devuelve. 
-Tenga señora se le cayó el dinero. 
-¿Tú también le devolverías el dinero o te Jo quedarías? 
-"Me lo quedaría y le diré .. tenga señora". 
-¿Te Jo quedabas o se lo dabas? 
-"Si, si se lo daba". 
E'\·aluación: 7 

1 F Ellos se conocen .. son amigos. 
-Salí a buscarte porque tardaste mucho, ¿dónde estabas?, estaba preocupado por ti. 
-Fui a la tienda. 
-¿A ti tan1bién te preocupa lo que les pasa a otros? 
-"Que. que yo voy a la tienda". 
-No, si por ejemplo se sale tu mamá y no sabes donde está, te preocupa. 
-"Si, busco la tienda de Alfredo". 
-¿Te preocupa? 
-"Si me coprupa"'. 
-Entonces si te preocupa. 
-"Si a la casa. me coprupa". 
E"·aluación: 7 

1M El gallito salió a la tienda, cuando llegó a su casa., se dió cuenta que se le habían 
olvidado las llaves de su casa. Al gallito se le ocurrió aventar piedritas a la ventana de 
su mamá , para que le abriera la puerta. 
-¿A ti también se te ocurren ideas cuando tienes algún problema como el gallito?. 
-"Si". 
Evaluación: 7 
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2N Este sei'ior se cree más que Jos demás. este otro sei'ior piensa-que sei'ior tan presumido
-¿ Tu te crees más que Jos demás como el sei'ior? 
-"Si". 
E'·aluac:ión: 7 

2F Este niño está triste. su mamá vn a buscarlo a su cuarto. 
-¿Qué te paso. te puedo ayudar? 
-¿Tu también ayudarías al niño para que ya no estuviera triste? 
-"El perro le dijo". 
-No. la señora. 
-"Ah". 
-¿Tú también le ayudarías al nii'io para que ya no estuviera triste? 
-"Si". 
-¿Qué harías? 
-"Le ayudaré a buscar a su mnrná". 
-El no perdió a su mamá. el está triste. 
-"El está triste y yo le enseñaré a donde ha ido su mamá". 
-No. imagina por ejemplo cuando los niños se ponen tristes. tú les dices que ya no 
lloren. 
-¿No te gusta que lloren o no te impona? 
-"No me gusta que ]]oren". 
E'·aluación: 7 

2M ¿Puedes cuidarte sólo? 
-"Si"'. 
E'·aluación: 7 

3N Este muchacho rue a visitar a sus amigos. a ellos les dió gusto que ruera. les agrada 
que Jos visite. 

3F 

-¿Tú le agradas a Jos demás como él? 
-"Si". 
E'·aluación: 7 

¿Te gusta hablar bajito o gritar? 
-"No glitar''. 
-¿No gritar? 
-"No glitar"'. 
-¿No gritar? 
-"No glitar''. 
-¿Cómo que no glitar?. te repito de nuevo la pregunta. ¿Te gusta hablar bajito o 
gritar? 
-"Hablar bajito"'. 
Evaluación: 7 



3M Todos ellos van juntos a la escuela. él se llanm Juan. cuando él manda a los otros 
ni nos a recoger sus trabajos. ellos le obedecen. 
-¿Te gusta mandar corno a Juan o prefieres obedecer como ellos? 
-"Ete .. n1nndnr". 
E'·aluación: 7 

4N Este nino es serio. 
-¿Tú eres serio o te ríes? 
-"Me rio". 
·¿Entonces no eres serio como el nino del dibujo? 
-"Me hago así como él" (imita el dibujo). 
-¿Serio? A ver. hazle así como él (lo hace) tu andas así todo el día o te In pasas 
riendo? 
-"Con1o él". 
Evaluación: 7 

4F Estos niños son hermanos. les gusta mostrar su cariño. 
-¿Tú también le demustras tu cariño a tu hermano? 
-"Si ... 
E,•aluación: 7 

4M Este nií'lo esta jugando a arreglar un carro igual que su papá. 
-¿A ti también te gusta hacer cosas que los niños y los hombres hacen .. o prefieres 
hacer cosas que las niñas y las mujeres hacen? 
-"Me gusta jugar así con1o el niño". 
Evaluación: 7 

5N ¿Tienes muchos amigos'? 
-"Si. tengo a Bcto y a Flaco". 
-¿Ellos son tus an1igos? 
-"Si,. Flaco y Beta son n1is an1igos". 
-¿Quién es Flaco? 
-"El que hace ruido. el que así hace chis al panal". (Luis Enrique tiene un hermano 
con parálisis cerebral) 
-¿Si? 
-"Si. poque le ponen panal". 
Evaluación: 7 
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5F El perro le demuestra su agradecimiento a Carlitas. porque él es amable y bondadoso. 
-¿Tú eres amable y bondadoso como Carlitas? 
-''Si''. 
Evaluación: 7 



SM Este nii'lo tiene dos trabajos (así le llaman en la c.c.d. a los materiales que ocupan). 
uno es dibujar y otro armar un rompecabezas. asl que tiene que escoger. él se tarda 
muy poquito en escoger. 
-¿Tú te tardas poquito en escoger un trabajo corno él o te tardas mucho? 
-"'Mucho. así con1o él". 
-El se tarda poco. ¿tú te tardas mucho? 
-"No. poquito como él". 
-¿Mucho o poquito? 
-"Así. poquito con1o él". 
E'·aluación: 7 
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6N Ellos van juntos a la escuela. la maestra les dijo que si no acababan a tiempo la tarea 
no sallan al recreo. Ellos se apuran para salir al recreo. 
-¿Tú terminas las cosas a. ticn1po para poder salir como ellos? 
_ .. La termino las cosas••. 
-¿Si? 
-¿ Beta termina las cosas en su escuela? 
-¿Si? 
-"Beta si'". 
E,·aluación: 7 

6F Este sci'lor iba sólo por la calle. de repente salió un sei'lor y le dijo. -nii'lo ya 
descompusiste esto-. Aunque el nii'lo no lo hizo se siente culpable. 
-Tú que harías. ¿aceptarías la culpa o le dirías que no lo hiciste? 
-"No lo hice". 
-¿Tú le dirías no lo hice. te defenderías? 
-"No lo hice". 
Evaluación: 1 

6M ¿Te enojas mucho si alguien se mete o se cruza en tu camino? 
-"Si". 
-Mucho. 
-"Si". 
Evaluación: 7 

7N El osito se cambió de casa y empezó a hacer nuevos arnigos. Uno de sus nuevos 
amigos es el gallito. 
-Que bueno que estas con nosotros. 
-Si., me siento n1uy bien aquí. 
-¿A ti también te es fácil pasarla bien en nuevos lugares? 
-"Aquieta el gallito". 
-Si. pero dime. ¿te es fácil pasarla bien en nuevos lugares? 
-¿Si? 
-"Si". 
Evaluación: 7 



7F ¿Te gusta hacer cosas que Jos nii'los más pequei'los hacen? 
-"Si". 
-¿Corno qué? 
-"No se". 
-¿Pero te gusta? 
-"Si". 
-¿Quién es aquí el más chiquito? 
-"Un bebé". 
-¿Rnfita? 
-"Si. y Karina y Angel y nada más" 
(Rafhel, Karina y Angel son Jos más pequei'los en la casa de cuidado) 
-¿A ti te gusta hacer Jo que ellos hacen? 
-"Si". 
E'O·aluación: 7 

7M ¿Eres el jefe aquí? 
-"Si". 
-¿ quién más? 
-"no se ... 
-¿Pero tú eres el jefe? 
-"Si". 
-¿Sabes qué es ser jefe? (No responde) 
-¿Mandar? 
-"Si". 
-¿Tú Jos mandas? 
-"Si". 
-¿ te obedecen? 
-"Si". 
Evaluación: 7 

8N El perro encontró por casualidad un zapato y se lo da al nii'lo. -Ah. es el zapato que 
había perdido. 
-¿Tú pierdes las cosas igual que el nii'lo? 
-"Si pierdo". 
Evaluación: 7 

8F A este nii'lo le gusta decir groserías. 
-¿A ti te gusta decir groserías? 
-"No". 
E,.·aluación: 7 

8M Estos pingUinitos son amigos, el más chiquito tiene que coser una tela. el grande le 
dice: -yo te digo como coserla-. -No,. yo quiero hacerlo-. 
-¿Te gusta hacer las cosas sólo como el pingilinito o que te digan como hacerlo? 
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-"Poquc 13eto me con1pla uno dulces uno que tiene lumbre y chocolate. unos 
pingüinos de esos .... si n1e los como". 
-¿Pero din1c. te gusta hacer cosas sólo o que te digan como? 
-"No me lo como nada nuls es que tiene nombre. ese me lo como" 
-¿Te gusta hacer cosas sólo o que te ayuden? 
-"Que me ayuden". 
Evaluación: 1 

9N La señora le tiene que decir al señor que se perdió su perro. pero como el señor Jo 
quiere mucho ella piensa: 
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-Le voy a decir que se perdió su perro. pero como no quiero que llore. se Jo diré con 
cuidado. 
-¿Le dirias con cuidado al señor que se perdió su perro para que no llore. o no te 
importaría que llorara? 
-"No se". 
E'•aluación: O 

9F ¿Te gustan Jos bebés y los niños pequeños? 
-"Si". 
Evaluación: 7 

9M ¿Te gusta ganar en los juegos? 
-"Si". 
Evaluación: 7 

ION La muchacha del cuento piensa: -Voy a hacer el desayuno porque mis amigas hacen 
lo mismo. 
-¿Te gusta copiar lo que tus amigos hacerÍ? 
-"Si Jo copio". 
E,•aluación: 7 

1 OF Cuando este niño llega a la escuela saluda a todos. 
-¿Tú saludas a tus compañeros cuando llegas? 
-"Si". 
-"Le digo a mis con1pañcros. le digo hola compañeros" 
E,•aluación: 7 

10M Ellos forman un equipo. él es el maestro y les dice a Jos niños: -Trabajen mucho para 
poder ganar el juego-. Una parte de los niños dicen: -Si. vamos a trabajar duro-. -Los 
otros niños dicen: -No. mejor vrunos a descansar-. 
-¿Prefieres trabajar duro para ganar un juego como ellos o prefieres descansar aunque 
pierdas? 
-"Tiene calcetines neglos de abeja y amalillo". 
-¿Te Jo vuelvo a repetir?. 
-"Si" (repito la historia) 



-"'Equejugnré bien duro y mi ganaré el pren1io" 
E .. ·aluación: 7 

1 1 N El policía iba por la calle y encontró a un sefior 
-" si Jo va a Jlcvar a su coche". 
-Lo va a ayudar porque se siente mal 
-•• se Jo va a Jlevar a su coche al dotar .. Jo va a llevar queJe la policía". 
-¿Tú ayudarías al scfior?. ¿O te irías? 
-"Yo ayudaré al scJ1or porque está malo a mi coche y Jo llevaré nJ dotar" .. 
E'•aluación: 7 

1 1 F Ellos van a hacer un globo con tela 
-"Amiguitos""'Van a hacer un globo con tela" 
-Van a hacer un globo con tela. pero empiezan a discutir por el color. uno dice: -yo 
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quiero que el globo sea rojo-. Otro dice: -No. que sea amarillo-. Otro dice: -No. rojo-. 
El que quería el globo amarillo dice. -Esta bien. si ustedes quieren que sea rojo. 
-¿Tú dejarías que el globo fuera rojo. aunque a ti te guste el amarillo? 
-"yo quería que hicieran el globo amarillo". 
-¿Como tú Jo quieres o con1o ellos Jo quieren? 
-"Como yo lo quiero. amarillo". 
E .. ·aluación: 1 

11M Estos ni nos fueron a jugar juntos. 
-"Al agua". 
-No. a la nieve 
-"A la nieve del agua". 
Este nifio le dice al que esta esquiando: -Bajate de ahí que te vas a caer-. El que esta 
arriba le contesta: -No te preocupes. yo puedo. anda. hazlo tu también. confia en ti. -
No .. tengo miedo. 
-¿Tú confiasen ti co1no el niño que está esquiando o te da miedo como al otro 
-'"¿él no se puede caer a In nieve?". 
(Sefiala niilo que tiene miedo) 
-"está enojado?". 
-No .. tiene n1icdo 
(repito la pregunta) 
_ .. Me da miedo .. 
-¿No te subirías entonces? 
-"No. porque ma da miedo" 
E'·aluación: 1 

12N Esta niña va pensativa por la calle.-Que triste. se me rompió mi muñeca-. 
-¿Te pones triste y pensativo como ella cuando te pasa algo? 
-"No se me rompen mi juguetes ... 
-¿Nunca te pones triste? (No contesta) 
-Por ejemplo, cuando te regafia tu mamá. no te vas caminando triste. 



-"No., porque mi roban". 
Evaluación: O 

12F El es un niño alegre. 
-¿Tú tatnbién eres un niño alegre? 
-"Este .. no". 
-¿No eres alegre? 
-"No". 
-Seguro que no eres alegre. 
-"Si". 
E'·aluación: 

12M "Un gallito" 
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Ellos están discutiendo con el gallito. a lo lejos se ve un tractor. ellos dicen: -ya viste 
que bonito carro-. 
El gallito les contesta: -No es carro. es un tractor-. 
-No. estas loco es un carro-. El gallito insiste: -No. es un tractor-. 
-¿Tú te dejadas convencer por lo que dicen los niilos o defenderías lo que crees como 
el gallito? 
-"Que crees". 
-¿Qué harías? 
-"yo le dicia a ellos porque yo soy un gallito. y les dicia que" (no recuerda el nombre) 
-Que es un tractor 
-"Si. que es un tractor". 
-¿Te defenderías? 
-"Si". 
E'·aluación: 7 

13N La señora tiene que salir y le dice al muchacho: -¿te puedo dejar a mi bebé?-. El le 
contesta: -Claro. yo puedo cuidarlo. 
-¿Tú puedes cuidar a otros con1o él? 
-"Si". 
-¿A quién cuidas? 
_ .. No se". 
-Pero si cuidas a otros, ¿a tlaco lo cuidas? 
-"Si". 
Evaluación: 7 

13F Este niño es muy penoso. por eso se tapa la cara. 
-¿A ti te da pena cuando llega gente nueva? 
-"¿Está llorando?". 
-No. tiene pena. 
-"¿Qué hizo?". 
-Le da pena, o sea .. si llega alguien nuevo él no quiere que lo vean. 
-"0 sea., quiénes, quién llega y quiénes". 
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-Por ejemplo. cuando llega su maestra nueva, le da pena que Jo vea y se tapa la cara. 
-¿A ti te da pena? 
-"No" "Así dice. que no n1c vean" (imita el dibujo) 
-¿Tú no eres así? 
-'"No". 
Evaluación: 1 

13M Este niño tiene que lh:varsc todos esos libros n su salón. una niña que se encuentra ahí 
le dice: -Te ayudo 
-No. yo puedo llevarme los solo. 
-¿Te Jlevnrias los libros tú solo o pedirías ayuda a la niña? 
-"Yo me lo llevaré sólo'._ 
E"·aluación: 7 

14N Ellos van juntos a la escuela. la maestra les dió un refresco para que se Jo tomaran. 
una de las niñas se echa el refresco en la cabeza. un niño que la esta viendo le dice:
No. no hagas eso-. La niña le dice: -Si. mira soy un payaso. 
-¿Tú harías Jo mismo que In niña para que Jos demás se rieran? 
-"No soy una niña"' (se refiere al personaje del dibujo) 
-Pero aunque seas nii\o 
-''Soy un niño y que me lecho le refresco en la cabeza" 
-¿Si te Jo echabas? 
-"Del mi papá compln coca". 
-¿ te lo echas? 
-''Si". 
-Te gusta 
_.,Si~ que mi lo !echen" 
-¿Para qué. para que se rían? 
-'"Si". 
-¿Te gusta que seria la gente? 
-"'Si'". 
Evaluación: 7 

14F A este niño le agrada esta niña. por eso cuando ella va a ponerse su sueter él le dice:
¿Te ayudo a ponerte el sueter?-. -Si. gracias-. 
-¿Tú haces Jo mismo que el niño cuando alguien te agrada? 
-"'Que yo mi puedo poner le sueter mejor y la camisa no me Jos puedo y la blanca y si 
mi la puede la eee ... cambiar" 
-¿Pero tú le ayudarías n alguien a ponerse el sueter? 
-"Nada más las otras. las de colores". 
-¿Tú le ayudas a alguien. a quién le ayudas? 
-"A una niña a ponerle e suetcr. Me dice .. niño mi ayudas a poner el sueter, así le 
digo'" 
-¿Le dices o te dice? 
-"Si. eJJa mi dice mi lo pones por .favor". 



-¿ tú que haces? 
-"Nada. nada más le ayudo. Yo mi pongo le sueter solito yo solo" 
E'·aluación: 7 

14M Este nif\o ganó un premio porque es bueno en los deportes. 
-¿Tú eres tan bueno en los deportes como él? 
-"'¿Jugó fuerte él". 
-Si, ¿Tú también eres bueno en los deportes? 
-"Que yo hago la pelea sí fuerte" (uno de los deportes que más le atrae es In lucha 
libre. este dato se extrajo de las observaciones cotidianas) 
E'•aluación: 7 

15N El es feliz. 
-¿Tú eres feliz? 
-"¿el perrito?". 
-El también es feliz. 
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-"Es un perro Rafael, e bebito" (Rafael es el más pequef\o de la c.c.d. por lo tanto, él 
quiere decir que el perro es un cachorro) 
-¿Tú eres feliz? 
-"Si, felicito" 
E,·aluación: 7 

15F Ellos son amigos de esta muchacha, uno de ellos dicen: 
-Ella es una buena muchacha-. El otro dice: -Si. de acuerdo-. Ella piensa: -Me gusta 
que digan cosas buenas de mi. 
-¿A ti también te gusta que digan cosas buenas de ti? 
-"Si". 
Evaluación: 7 

15M Ellas están jugando a armar un rompecabezas. este nif'lo les pidió que lo dejaran 
armarlo porque él sabe como hacerlo. ella dice que no, él insiste: -yo sé corno 
armarlo. dejenme-. Ella dice que no. 
-"'¿Ella está enojada?" 
-No. no quiere que juegue el nif'lo 
-¿Tú puedes decirle a la gente lo que piensas igual que ella, aunque los demás se 
enojen., o prefieres no decirles nada?. 
-"Que yo le digo que no". 
-¿Cuando no quieres que juegue les dices que no? 
-"Así le digo a una niña. así le digo que no juegue con rompecabezas". 
E'·aluación: 7 

16N El niño estaba dibujando. todavía no acababa y se le ocurrió tomar otro trabajo. 
-¿Tú cambias de trabajo cuando todavía no lo has acabado o acabas tus trabajos. 
-"Si .. cambio otlo trabajo cuando no les acabo". 
Evaluación: 7 



16F Los muchachos que vienen en este carro le votaron una botella al rinoceronte •.. 
-"¿lloró el bebesito?'". 
-Le dijo al rinoceronte grande. ayudante an1igo ... 
-"Que yo cargo a los bebés y lo le lecho nada". 
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-Lo que pasó aquí. es que ellos le aventaron una botella. a él le dolió y le dijo al más 
grande -ayudame amigo. -si.- le dijo el más grande. -yo te voy a defender-. 
-"Que etc glande le t:cho una botella al chiquito bebé". 
-No .. los ntuchachos que van en el can'lión. 
-"Que los muchachos le echaron algo. una botella al bebé. y que, o sen, y que ele es el 
bebé de su papá y su papá y etc es el hijo". 
-No. él es su atnigo. 
-"Es su papá". 
-Son amigos nada tnás. 
-"Ah. un an1igo ... 
-¿Tú tantbién defiendes a tus amigos como él? 
-"Yo le pego a lo del camión a mi mi pegan y yo le doy un trnncaso a lo del camión''. 
-Si le pasara algo a flaco. ¿lo defenderías? 
-''Si. e n1i hcrntano". 
E'\·aluación: 7 

16M Ellos son maestros de su escuela. cuando él llega todos voltean a verlo y lo saludan: -
Buenos días niño. 
-¿Te pasa lo mismo que a él. cuando llegas a la escuela todos te saludan o no te hacen 
caso? 
-"Etc a él si le hacen caso. si mi hacen caso a mi. Igual que a el si"". 
-¿Seguro? 
-"Si". 
E'\•aluación: 7 

17N Esta niña le dice al niño: -Si me vuelves a empujar te echo mi refresco en In cabeza-. 
El le dice: -No, no lo harás no te creo-. La niña le echa el refresco en In cabeza. El 
niño piensa: -Esa niña siempre cumple lo que dice. 
-''¿Eta niña peluda?" (señala el segundo cuadro de la historia) 
-No. la otra 
-¿Tú cumples lo que dices como ella? 
-"Que yo la tiro a la niña. yo la aviento y si mecha le refresco yo la tiro". 
-No. ella le dijo. -si me empujas yo te echo el refresco 
-¿Tú cumples lo que prometes como ella? 
-"Al niño le echaron el refresco". 
-Si. ella cumplió lo que le dijo 
-"Que a mi yo la voy a avientar y si la empuja la voy a inyetar una jeringa". 
-¿Entonces cumples lo que dices? 
-" la voy a tirar a ella". 
-No. imagínate que lscla te empuja 
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-"Que lsela le echo el refresco a mi" .. 
-No. tu le echas el refresco a lsela o sea. tu le dijiste: -lsela. si me vuelves a empujar 
te echo el refresco- ella te empuja y tu le echas el refresco. porque cumples lo que 
pron1ctcs. 
-"Cuando yo cotnplo un refresco .. cuando Bcto cuando yo complo una coca se la echo 
a una niña y se moja los cabellos y esta pcludu" 
E .. ·aluación: O 

1 7F A ella le dejaron cuidar al bebé. Ella piensa: -Me gusta cuidar a los bebés. lo voy a 
tapar bien. 
-¿A ti te gusta hacer cosas que las niñas y las mujeres hacen. como a ella o te gusta 
hacer lo que los niños y los hombrcs hacen? 
-"Le hacen las niñas". 
-¿Por ejemplo'? 
-"Jugar". 
-¿A qué? 
-"A Mimi" (Uno de los juguetes f'avoritos dentro de la c.c.d.) 
-¿Qué te gusta más hacer. lo que hacen los ninos o lo que hacen las niñas? 
-"Las niñas". 
-¿No te gusta jugar con carritos? 
-''Con carritos .. como niñas". 
-¿Quién juega con carritos. las niñas o los ninos'? 
-"Las niñas". 
-¿A qué más juegan las niñas? 
-"A muf\ecas". 
-¿A ti te gusta jugar con mui\ccas? 
-"Si". 
-¿Te gustan los bebés. te gusta cargarlos'? 
-"yo los cargo asL con las manos cruzadas y no se me caen"."Si .. y le doy beso a los 
bebés". 
Evaluación: 7 

17M El pingUino más grande les dice a los pequenos: 
-Acon1pañcnmc a la tienda-. -No .. no queremos-. -Vamos si .. anden si me acompañan 
les invito un dulce.- -Esta bien .. te acompañamos. 
-"Que yo soy glande pingUino y digo acompañarne a la tienda. y le digo y si no me 
acompañan le doy un dulce y si me acampanan le doy un dulce". 
-Por ejemplo. cuando quieres que tu mamá te compre algo,¿la convences para que te 
lo con1pre? 
-"Si". 
Evaluación: O 

1 8N A esta niña le regalaron una muñeca y piensa: -Que bonita está mi muñeca-. La niña 
que esta escondida detrás de los arbustos dice: -Viste su muñeca.que coraje yo quiero 
una igual. 
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-"¿Que el le regalo una n1uñcca a ella?" 
-No, sólo le dieron a una de ellas, su papá 
-¿Tú te enojas cuando algún niño tiene un juguete nuevo que tú no tienes? 
-"¿Ella se enoja con el perro?". 
-No. con la niña. porque le da coraje que a ella no le den una mui'leca. va caminando 
muy enojada (repito la pregunta) 
-"Si me enoja .. porque no n1c dan un muñeco nuevo .. un juguete nuevo" 
Enoluación: 7 

ISF El pajarito se cayó y se lastimo la cabeza. -iOh, pobre pajarito le duele su cabezai. 
-¿Tú tan1bién te sientes mal si otro se siente mal? 
-"Se cayó a la mesa aquí". 
-Si, se lastimó la cabeza 
-"La cabecita". 
-"Le diré vente, no quieres que te lleve al dotar, anda y te doy un dulce de chicle". 
"si. si lo doy el dulce de chicle porque eta malito". "¿Si cayó y todo si pego?". 
-Si 
E"·uluación: 7 

18M A este niño le gusta pensar. por eso le gusta armar rompecabezas. 
-¿A ti te gusta resolver problemas como a él? 
-"Si" ."Pero ayer Beta y yo nos compramos unos rompecabezas del hombre arw:"'\a y 
los armarnos nosotros y también de un mounstruo". 
Evaluación: 7 

19N ¿Dices mentiras? 
-"No" 
E-.·aluación: 7 

19F Este niño estaba en su casa cuando salió dijo: no arranca el carro de mi papá. creo 
que necesita ayuda. 
-'' el de su casa del tlen viene el tlen y va a romper al carro. el ti en por aqui el tlen va 
a romper el coche .. y el tren también se va a romper". 
-¿Tú también te puedes dar cuenta cuando alguien necesita ayuda? 
-"Si". 
-"el tlcn va a machucar al niño,. pero el como de la vía y ya no Jo machucaron". 
E'\.•aluación: 7 

19M El es su maestro y le dice al niño: -Niño te tocó cuidar esta planta-. -Si maestro. me 
gusta cuidar las cosas. Voy a regar la planta porque dije que la iba a cuidar. 
-¿Tú también cuidarías la planta o la dejarías secar? 
-"Si .. la dejaría que,. que ... ?". 
-¿Dejarías secar la planta o la regarías? 
-"La dejaría secar y la dejaré la cuidaré". 
-¿Bueno que harías? 



-"¿Con el agua se van morir? ... 
-No 
_ .. ¿Si le echo agua?". 
-Vive 
-"¿Si no?". 
-Mucre 
-"¿Si le lecho agua?". 
-No se n1uere 
-"¿Si no le lecho?". 
-Se mucre 
-¿Entonces que hnríns? 
-••La cuidaré .. para que no si muera". 
E,·aluación: 7 

20N El gallito le está contando al osito un secreto: 
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-Tengo un dulce en mi bolsa. no le digas a nadie-. -No le diré a nadie. te lo prometo-. 
Al osito le gusta guardar secretos. 
-¿A ti te gusta guardar secretos con1o al osito o cuentas lo que te dicen? 
-"Que yo le di re ¿que qué?". 
-¿Tú que haces? (repito la pregunta) 
-¿Guardas el secreto? 
-"No le digo a nadie"."Si. y nada más le doy al osito el dulce" 
E,•aluación: 7 

20F Su an1iga le habla por teléfono para platicarle que se le perdió el dinero de un libro. 
Ella le dice: -No te preocupes yo te presto y luego me pagas. 
-¿Tú le ayudarías? 
-¿Le prestarías o no le prestarías el dinero? 
-"Esa mamá''. "o le diré que ella me hablare. ella mi hablare por teléfono que perdió su 
dinero. y yo le preto un dinero del libro". 
E"·aluución: 7 

20M Este niño va a subirse al árbol por una manzana 
-"¿se va a caer por la escalera?., 
-No lo se. él sabe que si no pon(! bien la escalera se va a caer 
-¿Te subirías o te quedarías abajo? 
-"No. me voy a la escalera a subirme y mi comeré una manzana". 
E"·aluación: 7 



CAPITULO VI 
ANALISIS I>E I{ESULTAIJOS 
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El análisis de los datos extraídos durante la presente investigación. nos permiten hablar 
mntizadan1ente del proceso de institucionalil".ación del género en la infbncia. en el período 
con1prendido entre los 2 y los 5 ;.u1os de cdouJ. Este ¿:tnálisis gira en por lo menos cuatro 
direcciones fundan1cntalcs: el discurso progranu.iticu proveniente del Voluntariado 
Nacional: el discurso y actuar cotidiano de la madre cuidadora: el discurso de los padres 
usuarios de la casa de cuidado y por supuesto el proceso de autosocialización y desarrollo 
genérico que ocurre en cada uno de los infantes. 

Las estrategias n1ctodológicas cn1plcadas en In presente investigación .. nos permttteron ir 
conjugando una explicación global del proceso de institucionali?,.ación del género en la 
infancia. La red de intlucncius se fue conformando extrayendo los datos y analizándolos a 
partir del siguiente esqucn"lu: 

l. Discurso progranuítico. El deber ser de hombres y mujeres desde el punto de vista de la 
institución. fue anali7,.ado a partir de Jos datos extraídos de la política y condiciones 
necesarias para tOrn1ar las casas de cuidado diario (v.gr. población a la que va dirigido el 
progrruna. características que debe tener el cuidador.. etc.). de algunos datos de la 
observación participante y de la inforn1ación y materiales propuestos por la institución. 

2. Madre cuidadora. El conjunto de significaciones de la madre cuidadora y su :forma de 
concreción. fueron analiz.ados a partir de los datos extraídos de las siguientes estrategias 
metodológicas: observación participante. registros. notas de crunpo. encuesta y entrevista 
informal. 

3. Padres. El análisis del discurso patemo se hizo considerando los resultados extraídos de 
la aplicación de la encuesta. 

4. Infantes. La forma como los nir1os que asisten a la casa de cuidado se apropian del 
discurso genérico y el proceso de autosocialización, :fue posible a través del análisis de los 
datos de la observación participante. registros. notas de campo e inventario. 

El análisis de estos cuatro elementos nos permite hablar de la institucionalización del 
género como un proceso complejo, cuyo desarrollo puede variar en función del contexto 
histórico-social en el que se halle un individuo. 

DISCURSO I•ROGRAMATICO 

El examen del material que el Voluntariado Nacional proporciona a la madre cuidadora, 
está cruzado por discursos provenientes de los especialistas en el desarrollo in:fantil y por 
las políticas de modernidad gestadas en otros momentos históricos que en conjunto :forman 
nuestro presente .. en cuanto al deber ser de cada individuo., en este caso en lo que respecta a 



138 

los comportan1icntos. actitudes. valores. proyecto de vida cte. de hontbrcs y ntujercs .. vistos 
como grupos genéricos. 

Corno hemos podido constatar a punir de nucstru revisión teórica .. el deber ser de hombres y 
mujeres se ha ido transforntando paulatin6:uncntc. diversos tbctorcs han influido en ciJo:. por 
ejemplo. el discurso fcntinisto:t. cucstionurnicnto del deber ser. dctrirnento de la economía 
fantiliar y con ello el trabajo fcntcnino a ntayorcs niveles. políticas cstutalcs de apoyo a la 
ntujcr en cuanto a la crian:r...u y cuidado de los hijos. cte. Aparcntentcnte las 
transforntacioncs en el área de la criun:l'--4"1 se han concretado en la creación de espacios 
canto las casas de cuidado diario (progranta que supucstantcntc significa una respuesta a la 
modernidad social). sin cntbargo. es necesario ir a lo cotidiano para entender como se han 
concretado estos carnbios. 

-I'OLITICAS INSTITUCIONALES 

El discurso programático se puede deducir a panir del conjunto de políticas que giran en 
torno a la creación de estos centros de cuidado diario. Dentro de estas políticas hallamos 
que su origen obedece a la falta de tiempo n.:al con el que cuentan las madres trabajadores 
para encargarse del cuidado de sus hijos rncnorcs de 6 af\os; al pcrcutarsc el estado de la 
inntinencia (debida entre otras razones a la lucha por la igualdad de derechos hombre
mujer) y necesidad (producto de la situación cconóntica actual) del trabajo fcntenino. crea 
un paliativo que disntinuya las tensiones sociales que ucarrca la fulta de cntpleo y lu 
disminución de ingresos cconónticos dentro de la fantiliu. Estos espacios pretenden ser 
sustitutos del hogar de origen. pues dentro de estas políticas de ntodcrnidad se contempla la 
íonnación de individuos bien desarrollados tanto fisica corno crnocionalmcntf.!. Otra pane 
constitutiva de las políticas del progr~una la conforma el hecho de que quien se debe 
encargar del cuidado de los infantes debe ser una ntujcr; ¿que signi1ica esto?. si bien puede 
haber otras razones. crccntos que intplica un rcforL.amicnto de los roles tradicionalmente 
asignados al género tCn1cnino. al parecer la crian7..a y el cuidado infhntil siguen siendo áreas 
exclusivas de la n1ujcr. 

Dentro del programa no se incluye al padre o a alguna figura masculina. los niños que 
asisten a la casa de cuidado diario se encuentran en un espacio donde la figura central es la 
madre cuidadora. 

-ACTIVIDADES Y MATERIALES PROPUESTOS 

El conjunto de materiales que proporciona el Voluntariado Nacional a las casas de cuidado 
diario. nos permite tOnnamos una imagen de lo que una institución como esta (subsidiada 
por el estado) .. pretende inculcar en los pequeños; es decir .. este análisis nos da la 
posibilidad de formar un discurso acerca del tipo de individuos que busca instituir la 
sociedad actual. a raíz de las transformaciones sociales surgidas en el terreno de los 
géneros. 
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Concretamente, las guías que proporciona el Voluntariado Nacional conciben el desarrollo 
del género infantil como un proceso que no requiere atención particular para ser aprendido. 
quizá detrás de esta suposición hallcn1os discursos vinculados con la idea de que quiénes se 
deben ocupar de esta h.tbor son los padres. Sin cn1bargo. en algunas partes de las guias se 
señala que niilos y nir1as deben pn.tcticar los rnisn1os juegos ("niños y nif\as necesitan jugar 
con murlccas para entender la rcl41ción nl;.H.Jrc-hijo" Ciui~• No. 4 del progran1a de Casas de 
Cuidado Diario. 'Voluntariado No.tcional) L~s Uccir. que no dchcn existir lin1itacioncs debidas 
al género. en las activid::u.Jcs y juegos practicados por los infüntcs dentro dc las casas de 
cuidado. 

En las tarjetas cducativns. podc:n1os c:ntrc:vcr que un hucn núrncro de.: las actividades 
propuestas están relacionadas con c.:l dc:sarrnllo t.h:l úrea cognitiva (nu1temáticas por 
ejcn1plo) .. del .úrea n1otriz (rnovirnic.:nto tino y rnuvirnit:nto grueso) y con el cuidado del 
medio an1bicnte. El ún.:u lúdica y crnocional. que c.:s donde n1cjor podernos ubicar el 
desarrollo genérico .. se.: cuntcrnplu c.:n algunas actividadc.:s .. rnás no se enfoca hacia la 
institucionali;l' . .ación de diiCrcncias genéricas. Cicrtan1cntc .. es necesario aclarar que la 
manifestación de difi.:rcncio:ts gc:néricas puC'dc darse" en cual4uicr área .. pero la institución no 
lo contempla de esta forn1a. 

Así pues .. si bien cl progran1a de: casas dC' cuidado diario busca fln:orcccr cl desarrollo 
integral de los infantes .. no contcrnpla la institucionali;/'...ación dcl género. 

Esta situación puede.: hcncficiar el desarrollo del intUntc.. ya quc al no reforzar los 
estereotipos que giran en torno a las difcn.:ncias genéricas .. no lin1ita ningún tipo de 
manifestación o preferencia (en juegos y actividadcs) hacia los infantes .. lo que puede 
generar un an1plio desarrollo ernocional.. área bastante conJlicth:a durante las posteriores 
etapas de desarrollo del individuo. Sin en1bargo. que esto ocurra realn1cntc depender en 
cierta medida de otros factores; prin1cro. de la fonnu con1o la madre cuidadora concretice 
esta inforn1ación: segundo .. dc.!l conjunto dc signiticacioncs que los infantes tengan 
inculcados .. a partir de las interacciones con los padres y con otros adultos: y tercero .. del 
proceso de apropiación de estos discursos por purtc de los infantes en sus actividades 
cotidianas (por ejemplo .. lu rnancra corno dccidan ocupar los n1atcriales que sc encuentran 
en la casa de cuidado -tanto en actividades espontáneas con1o en las que son n1cdiadas por 
la madre cuidadora-). 

Para tcrn1inar con este rubro .. pensemos un poco en lo que ya plantcan1os en párrafOs 
anteriores. es decir .. en que tipo de individuos busca fornu1r la institución. Al parecer 
pretende un desarrollo integral de los individuos que asisten a la casa de cuidado .. 
proporcionando materiales que abarquen el n1ayor número de áreas posibles: el género no 
es problematizado durante esta etapa de desarrollo humano .. sin en1bargo .. al presentar la 
imagen de la mujer como su cuidadora exclusiva .. refuerza en el infante los roles genéricos 
asignados socialn1cntc: Ja separación que se hace entre juego-trabajo. inculca en el infante 
(desde esta edad) la idea de responsabilidad y timcionalidad, ambas características exigidas 
por la sociedad actual. 
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DISCURSO DE LA JMADRE CUIIlADORA 

La principal persona en la que n.:cuc el cuido::t<.lo -y nos atrevemos a decir que la crianza- de 
los infantes .. es indudablc•ncntc la nutdrc cuidadora. Si bien su intervención en el desarrollo 
de los infantes es producto indirecto de lo que la propia institución tnarca como apropiado .. 
en su ejecución se conjugan y tnanilicstan sig.niticacioncs que forn1an parte de su propia 
personalidad y experiencia. Conll_) todo individuo la n1.c. es ejemplo de lo instituido 
sociahncntc (a través de lo inculcado dentro de su fhn1ilia) .. sin cn1bargn. aunque las bases 
son en alguna n1cdida copia del deber ser social .. con su experiencia como n1adre y su 
t.r:1bajo cotidio.tno con los infantes .. puc.:dc rehusar la linea de lo pem1itido y con ello lograr 
un can1bio paulatino en h.ts ideas trndicionales aceren del deber ser de hon1brcs y mujeres. 
por lo n1cnos en los infantes a su cuido.tdo. 

-ENTREVISTA INFOR~1AL 

Nuestro análisis de la tnadrc cuidadon.t gira en tomo a dos aspectos: lo que ella piensa con 
respecto al desarrollo del género en los niños y lo que realiza cotidianamente. De lo primero 
podemos decir. a partir de la entrevista inf( . ..,rnlal. que su cucstionamiento acerca de lo que 
debe ser inculcado por los padres con1o parte del proceso de institucionalización del género. 
es producto de su experiencia como n1adrc .. como ella n1cnciona; le preocupaba que en su 
hijo surgiera alguna desviación "sexual". debido a la ausencia del pudre (o figura 
masculina). esta preocupación aun1cntó cuando se dio cuenta que su hijo dormía con oso de 
peluche. Esto significa que en su rol de tnadrc sí surgió la preocupación por el desarrollo 
del género. 

Ahora bien. qué piensa la madre cuidadora con respecto al desarrollo genérico de los 
infantes que tiene a su cuidado .. ella nos dice que la diferenciación de n1atcriales .. juegos. 
disciplina. colores en el vestuario. etc .• no tienen ningún tipo de int1ucncia (positiva o 
negativa) en el desarrollo de las diferencias genéricas. ella supone que esta intlucncia se da 
hasta después de los 6 ailos (que es el momento en que los infantes dejan las c.c.d.). su 
respuesta nos deja entrever que para ella el proceso genérico se da postcrioemente. Parece 
ser que para ella la actividad como n1adre cuidadora equivale u la de cuidador y organizador 
del tiempo que pasan los infantes en la casa de cuidado. 

-ENCUESTA 

El uso de la encucsta nos permitió obtener datos relacionados con lo que la m.c. piensa 
acerca de las diferencias genéricas y extraer factores que pueden incidir en su discurso 
acerca del género. Entre estos íactorcs haiJamos: creencias. expectativas hacia cada género. 
exigencias. generación de pertenencia e historia personal. 

Desde aquí podemos contemplar lo complejo del proceso que estamos analizando. pues 
todos los factores se cruzan: la generación de pertenencia implica significuciones 
particulares en cada individuo... las cuales conforman sus creencias.. expectativas y 
exigencias hacia cada género. sin embargo. estas significaciones no son estáticas y por tanto 
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posibles de extraer a prin1cra instancia .. se transfOrtnan constantemente a través del contacto 
con nuevas ideas y por supuesto con la experiencia personal. 

Vayan1os al análisis de los datos de la encuesta. La n1adrc cuidadora pertenece .. por lo 
n1enos .. a una generación anterior u la <..le los padres usuarios .. podemos ubicarla por tanto en 
la etapa histórica de n1ayor luchu por los dcn:chos del género femenino. concrctan1cnte 
hallan1os en ella lns siguientes caructcristicas: su prcpuración técnica la llevo a trabajar 
desde los 1 X .at1os: cn lo ctnocionul -scgún sus propius palnbras- se casó con un hombre 
"'machista" .. cus.aUo dos veces razún por la que se deshizo el Yinculo conyugal (dato extraído 
de entrevista y plúticas infonnulc:s): en consc:c:uc:ncia rnadrc: soltcnt: libc:ración de las 
actividades dornésticas y Lit.• ~o:rian:l'...:.t lh: su hijo (;:~poyo de su n1:.u..fn: en éstas actividades). 
Para la 111adrc cuid:.tdnra el ser tllujcr nn irnplica tc:ner hijos y rc.:ali:t' . .ar actividades de tipo 
don1éstico .. sinn ser copartícipe con la pareja en todo lo que sc: rc:quicra~ de igual forma .. el 
ser hon1brc no significa para ella ser el único pro,·c.:cllor c.:c:onúrnic:o llc.: la n1n1ilia. La m.c. 
considera que- c:n la parc:ja todas las ac:tividadc:s dc.:hL·n c:tJJnpartirsc. 

Posiblcn1c:nh: cstu sea la r:.tíz lh: sus cn:cnc:ias y opiniones acerca de las diferencia....;; 
genéricas. Por cjcn1plo. considera qut: cl c:onccptu de ih.lultc:z no varia en función del 
género .. que la cuestión «.:ducativ-.t dchc sc:r igual para hon1brcs y n1ujcrcs .. que la separación 
de los hijos de la fan1ilia de origen es justificada (para an1hos géneros) por causas que sean 
producto del desarrollo protCsional. La única cuc.:stiún c:n la que la m.c. opina que existen 
dilcrcncias es en las curactcristicas c:n que difieren ( indc:p!.!ndientcrnentc de lo fisico) niños
niñas y hornbres-n1ujc:n:s. para ella los nir1os son n1ás independientes y fuertes que las 
niñas. durante la adultc:z ellos son n1ús independiente-s y mantienen cconón1icamente a la 
thmilia. Las expectativas de la 111.c. haciil los infanh:s pucd.cn resurnirse en las siguientes 
frases: 

Exige lo mismo a ambos géneros durante la infancia y la adultez. Sin cn1bargo .. la futura 
actividad no se deja a la libre elección de los infantc:s (o hijos). 

En las áreas específicas donde puede darse la institucionalización de las diferencias 
genéricas. hallan1os lo siguiente: los colores en el vestuario no dependen de la pertenencia a 
uno u otro género (la n1.c. agrega que el vestuario debe permitir la movilidad en niños y 
niñas .. por tanto el vestido femenino. impide que ellas realicen ciertas actividades); el n1odo 
de sentarse no debe ser diferente pero sí "correcto" .. lo lJ.Ut! in1plica no subir los pies a las 
sillas o a la mesa~ el modo de con1er~ de don11ir. de las demostraciones de afecto y del uso 
del tiempo libre puede ser igual para an1bos géneros. siempre y cuando no se demuestre 
"mala educación". 

Las actitudes de la n1.c. hacia los quehaceres domésticos requieren atención particular: 
siguiendo con la línea de sus creencias. an1bos géneros pueden realizar todo tipo de 
quehaceres don1ésticos. Si rccordan1os que estan1os hablando de la etapa infantil .. entonces 
su respuesta nos permite adelantar que para ella es in-, portante inculcar la coparticipación de 
ambos géneros en el ó.rea dornéstica. desde la infancia. 
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En cuanto nl aspecto cxten1o de arnbos géneros. para la n1.c. es importante que en niños y 
nii\ns se practiquen y formen húbitos de aseo personal: el cabello debe ser corto en los 
varones "se ven sucios con el cabello largo. u las niñas les queda bien corto o largo" 
(Con1cntario dicho durante la etapa de observación participante). Este señalamiento indica 
mayor exigencia hacio.1 los varones. 

Podcn1os decir que lus actitudes de lu rn.c. tienden a lu igualdad entre los géneros y 
concuerdan con sus creencias. pero adernús de esto. los resultados de la encuesta nos dejan 
entrever la in1portancia que tiene para ella la cnsetlanza de "buenos modales"' en los infantes 
a su cuidado. Así pues. el discurso de las diferencias genéricas se vuelve secundario y da 
paso al discurso del but.:n con1porto.uniento social durante la infancia_ tarea que se atribuye a 
si misma dentro de su rol con1n educador. 

-NOTAS DE CAMPO V REGISTROS 

El análisis del st.:gundo aspt.:cto relacionado con la nutdrc cuid¡¡dora .. es decir. lo que realiza 
cotidianan1cnte en su actividad con los infantes .. fue posible a través de los datos obtenidos 
de las notas y de can1po y los registros. 

Las notas de can1po nos pcn11iten señalar varias cuestiones. Para la m.c. el proceso 
genérico inicia después de los 6 años: no hace distinción genérica en la asignación de 
materiales y actividades: la disciplina es igual para niños y niñas: sin embargo .. en algunos 
episodios discursivos scfiala que el proceso genérico sigue can1inos diferentes en niños vs. 
niñas: el varón es instituido en la infancia y .. después no pueden darse cambios o 
correcciones••. las nitlas siguen un proceso en constante transformación: en otro episodio 
señala -en lo que respecta a la n1anifestación de diferencias genéricas- que la coquetería es 
una manifestación suficiente para asignar la etiqueta de femineidad a un infante. 

Parece ser que para la n1adrc cuidudora el concepto de género se juega en dos caminos 
distintos: uno la n1anifestación concreta en el trato hacia cada uno dt: los géneros: el otro .. en 
la conciencia discursiva .. es decir en lo que dice acerca de niños y nitlas. Por tanto. aunque 
en el sondeo de sus creencias ella busca la educación igual para an'lbos géneros (realizando 
esto en la asignación de actividades. disciplina etc.). cuando habla acerca del proceso esta 
conciencia gira hacia lo tradicional. Vean1os ahora con rnayor profundidad lo que ocurrió 
durante los registros y vayarnos entretejiendo una red que pueda explicar la fonna como se 
va dando la institucionali7..ación del género en la infancia. 

'"PALABRAS UTILIZAI>AS I'ARA REFERIR A LOS INFANTES 

La madre cuidadora empleó con frecuencia palabras diferentes al nombre para llan1ar a los 
infantes. De los térn1inos utilizados por la n1.c. cabe destacar aquellos que· tienen algún 
valor cultural con n:spccto al desarrollo del género; v.gr. la madre cuidadora llan1ó 
"maricón" o "chillón'' a aquellos infantes que rcali7....aban ademanes y conductas que de 
acuerdo a los estereotipos genéricos pcrtcncécn al género fen1enino (por ejemplo. llorar). 
Esto no ocurrió cuando los niños practicab~n actividades consideradas tradicionalmente 
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ícmcninns (v .. gr. jugar con murlccus). Por otro lado. n las nillas se les Jlamó "machorra" 
cuando daban muestms de conductas tfpicamcntc masculinas (por ejemplo, empujarse, 
golpearse) .. no ocurrió Jo n1isn1o cuando se reunían para practicar juegos tradicionalmente 
considerados del género n1asculino (v.gr .. jugar con carritos). En cuanto a los ténninos 
neutrales. pero con cierta carga aJCctiva; la m.c. condicionó su empleo al factor edad .. es 
decir que palabras como bebé .. C4:tchito o el uso de din1inutivos en el nornbrc .. fue empleado 
por In n1.c ... sólo en los intb.ntcs rnÜ!'t pequeños. 

Estos datos nos Ilcvo:tn a suponer que la Jbrn1a con1o los adultos nombran a los niños y niñas 
menores de 6 años se h~tlla condicionada por fhctorcs de origen historico-cultur •. tl .. es decir. 
cuando los infantes son de n1uy corta edad. los ;.adultos tienden a usar con mayor ti-ecucncia 
diminutivos o tém1inos cargados de ternura. Sin cn1hargo. sería interesante investigar si 
existe ditCrcnch1 en el n1u<.Jo de non1brar a Jos niños pequeños. dependiendo de si quien usa 
el ténnino es el padre o 141 ntadn:. Otro thctor que rnodifica la palabra alterna utilizada para 
nombrar a Jos nir1os pcquer1os es el género. es necesario nlati?..ar que rcgularn1cntc las 
palabras con connotación genérica. tienen conto fondo la finalidad de institucionalizar las 
dilcrencias entre hon1brcs y rnujcrcs. es por ello que el témtino .. ntaricón"" y en su caso .. 
rnarimacha" o ••n1achorra'' se utili7...un en aquellos casos en que Jos intbntcs ntanificstan 
conductas que típican1cntc pertenccen al gCnc:ro opucsto. el tono burlón quc acompaña estos 
ténninos .. prctcndc generar el scntirnicnto de verg0cn7..a en el infante. cuya incon1odidad 
har que evite repetir éstas conductas. De tal tbrrna quc el uso dc palabras o términos 
dilerentcs al nombre del infante. parece ser uno de Jos tbctorcs que paulatinamente va 
instituyendo la diferencia entre las conductas tCntcninas y rnasculinas que la sociedad ha 
impuesto. 

*TJI•o DE INTEIV\CCION ADULTOS-INFANTES. 

En cuanto al tipo de relación que se estableció entre adultos-infantes. nuestros resultados 
nos hablan de lo siguiente: aunque las interacciones de ayuda (solicitar ayuda es una 
característica que se asocia culturalmcntc con el género Ierncnino) lucran semejantes para 
ambos géneros. en las actividades de n1ejorarniento de la imagen fisica (v.gr. limpiar boca o 
nariz) a quiénes más apoyaron Jos adultos fueron a las nii'las. en cuanto a Jos niños .. el más 
alto porcentaje lo cncontran1os en dar de contcr en la boca y ayudar en actividades 
relacionadas con la alirncntación. A panir de estos resultados podemos señalar que en la 
niña se inculca la idea de mejoramiento de la irnagen tlsica (coquetería) y en el niño la 
necesidad de que lo apoyen en las actividades relacionadas con la alimentación. En cuanto a 
las interacciones cargadas de afecto positivo .. nii\os y niñas tuvieron puntajcs sentejantes .. 
esto puede ser un indicador de que la ntadrc cuidadora no hace ditCrencias genéricas (ni de 
edad) al dar afecto positivo. 

En las interacciones de rechazo por panc de los adultos hacia los inthntes .. podentos decir 
que Jos adultos recha7..an más el afecto (positivo) de los nir1os que de las niñas: sin embargo, 
es necesario aclarar que el porcentaje rnayor en los niños es posible explicarlo a partir de 
los datos obtenidos en obser.·acioncs no incluidas dentro de los registros .. ellas nos indican 
que la m.c. rechazaba de manera particular a uno de los nirlos asistentes a la c.c.d (infante 
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de S w"\os) .. este nii\o frecuentemente se acercaba u la m.c. o a cualquier adulto para 
nbrnznrlo .. a In m.c. le n1olcstaba cstH conducta pues la consideraba una muestra de 
desviaciones sexuales. ctla explicaba que si lo rccha7.aba desaparecería esta supuesta 
desviación. Esta aclaración nos pcrn1itc sci\alar que no hay llifcrcncias en las interacciones 
de rechazo por parte de los adultos hacia uno u otro género. 

Por otro lado. nii\os y nirlas fueron castigados y rcgar1ados: el dato indica que es mayor la 
frecuencia con que se castigan (en el lugar dc custigo. qut: si bien in1plicaba sentarse en una 
silla que se hallaba en un Jugar cercano al grupo. el hecho de estar ahí significaba no tener 
penniso dt: interacción con ninguno de los infantes y no tornar ningún ''trahajo") a los niños 
y a. las nirlas dt: 4 ailos~ los rnüs pc.:queilitos no se castigaban con frecuencia: lus niñas son 
más rcgarladas que los nif\os dentro de la c.~t:.d. incluso las n1ás pcLlUeñitas. Ambos datos 
indican ligc.:ras difcrcncius cntn: interacciones de cnstigo hacia nirlas vs. niños. y nos 
n1ucstran .. ahora si. la influencia de la c:dad c:n el tipo de interacción de los adultos hacia los 
inlantcs. 

Las interncciont:s iniciadas por parte de los .adultos con el objetivo de corregir lenguaje y 
limpieza en los infantes casi no se dieron dur-dntc el período de observaciones. Este dato es 
importante porque. por un ludo. indica una casi total ausencia <.h.! diferencias en las 
interacciones hacia nir1os vs. niñas. y por otro nos habla de una carencia de corrección en la 
m.c. en conductas que son in1portantcs. sobre todo el lenguaje. que durante este periodo se 
encuentra en una etapa de gran dc.:sarrollo. 

Pareciera ser que una cosa son las creencias hacia el deber ser de hon1brcs y mujeres .. otra el 
discurso dicho en situaciones específicas acerca de: las diferencias y otra la forma de 
concreción de an1bas. Así pues. aunque la n1.c. crea en la igualdad entrt!' hon1brcs y mujeres 
v en la no esencialidad dl.! lo fenH:nino. cuando se refiere a la infancia hace distinciones 
~Jaras cntn: la conducta de niños y nii\as y sobre todo n"lodifica sus expectativas 
dependiendo del génc:ro~ v.gr. espera que los niños sean traviesos y las niil..as coquetas. 
finaln1cntc su trato hacia ellos se n1odilica en lo cotidiano. 

DISCURSO I'ATERNO 

El discurso paterno fue extraído de los datos obtenidos de la encuesta .. si bien esta estrategia 
metodológica nos pcrn"litió sondear las significaciones bajo las cuales se estructuran a los 
inf"antcs de la casa de cuidado diario .. el análisis cuantitativo que.! requiere y las condiciones 
de aplicación fueron limitantes que deben valorarse pues irnpidcn obtener conclusiones 
tota.lcs acerca de lo que ocurre con el discurso patt.:mo. Consideramos que para poder 
concluir algo acerca de lo que ocurre dentro del entorno fan1iliar .. es necesario realizar algún 
tipo de observación dentro del hogar .. ya que corno sucedía con la mudre cuidadora; el 
concepto de género que se obtuvo a partir de la encuesta. se vio rnati;,.....ado o n1odificado 
cuando se analizó su discurso y manera dt! institucionalizar el género en su interacción 
concreta con los infantes. 
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No obstante esta limitantc metodológica. veamos lo que ocurrió en las respuestas de los 
padres a la encuesta. 

Crccncins y opiniones relacionada~ con el género 

De manera general padres y n1adrcs csti'tn de acuerdo en que dentro de la pareja ambos 
deben panicipar en la$ uctividadcs de tipo don1éstico y en la ohtcnción de ingresos 
económicos; que la prcparaci(_~n cducuth:n debe ser i.gual para arnbos géneros. Jos 
privilegios educativos no úiticrcn dcbido al género. pero si debido a la edad de Jos hijos: 
no dific:rcn en las razones ,_ft: s(..apar.ación de los hijos e hijas de J::t ti.u11ilia de origen .. no 
obstante son n1ás Jos pndrcs que consideran que el n14ttrimonio es una de las razones 
principales por las que las hijas sc separan (.fLa la fan1ilia: po.1drcs y lll.Lidrcs concuerdan en 
que existen difc:rcncins entre nirlos y nirlas (o.u.lt:nuis dc: las físicas). Jos niños son nuís 
tr.Jviesos y sus juc:gos sou rnás rudos: UurantL~ la aduhcz las difCrcncia.s entre hotnbrcs y 
mujeres son. para los pudres. que ellos son n1ás independiente y libres y para las madres 
que ellos Jllanticnc:n c:cnnúnlic~uncnrc: u la üunilia y qLH.! son rn.:ís indcpc:ndic:ntcs. 

Expcct.ath·ns hncia Jos infuntt.•s st.·~ún su ~éncro. 

Padres y n1adrcs rnuestran tendencias altas en las exigencias hacia hijos e hijas en estudio.., 
obediencia y responsabilidad y bajas en libertad y autoridad; durante la adultez padres y 
madres concuc:rd.an en no esperar que: sus hijos e hijas sean rucrtcs y libres durante la 
ndultcz.., las rnadrcs c.xig:irian que: el '\'arón sea más responsable que la n1ujer: en cuanto a la 
íutura actividad de sus hijos. pudres y rnadrcs señalan para las hijas que su actividad es una 
decisión libre o que debe girar hacia el estudio. hacia Jos hijos no hay una tendencia clara. 

Acritudes huciu Jo masculino y Jo fcnu~nino 

En cuanto a juegos infhntiles. an1bos progenitores serlnlan juegos ditCrentcs para niños .. 
niñas y ambos (v.gr. para nirlos .. canicas. pelota .. carritos .. fútbol y luchas: para niñas .. 
muñecas .. maquiJlarsc )' con1hlita). sin en1barg:o .. es n1ayor el nún1cro de juegos pem1isibles 
para ambos géneros: en los colores del vestuario .. si bien an1bos padres señalan algunos 
colores exclusivos para algún género .. es n1uy alto el número de colores pc:m1isibles para 
niños y nill.as .. Jos colores exclusivos para las niílas siguen sic:ndo el rosa. n1orado .. 
estampado de tlorc!i y colores pastel .. pura niJ1os .. el cstatnpado de héroes. verde z11iliar y 
azul n1arino: c:n t!l n1odo de sentarse. ambos padres scr1alan qut: sentarse con las piernas 
ligeramente abiertas es propio de Jos niños y en las niñas scnt.:1rse con las piernas junras .. 
son muchas lus opciones donde los padres seilalaron que.: no son n1odos de sentarse 
adecuados para ningún género: en cuanto ul rnodo de con1er. no hay dit't:rcncias en las 
respuestas de Jos padres dc:hidas al género de los hijos. su discurso giró haciu la exigencia 
de buenos modales en niilos y niñas: las actitudes de a.n1bos padres hacia el n1odo dt! 
donnir~ las detnostracioncs de atCcro y el uso del licn1po libre n1ucstran tendencias 
igualitarias para arnbos géneros: en lo que: respecta a la separación gcn~rica de los 
quehaceres don1ésticos. es mayor la rcndencia de los padres de asignar estos a las niñas .. las 
madres parecen n1ás igualitarias en este aspecto y responden quc la n1ayor parte de los 
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quehaceres domésticos pueden ser ejecutados por nii'los y nii'las; las respuestas de Jos padres 
y mo.drcs hacia el asco personal no muestra tendencias claras en cuanto a si se ve 
modificado por pertenecer a uno u otro género: los modales que deben n1ostrar los infantes 
no se ven afectados por pertenecer a uno u otro género: por último .. las madres están en 
desacuerdo hacia la participación de las niñas en actividades relativamente peligrosas 
(subirse a los árboles). los padres no ¡1poyan esta actitud. 

El discurso de los padres sigue carninas diversos dependiendo del área de la que estemos 
hablando. Cuando se les preguntó acerca de la igualdad de derechos y obligaciones dentro 
de la pareja su opinión fue positiva .. Jo n1istno ocurrió en cuanto n la educación de Jos hijos. 

Pero cuando prcguntan1os acerca de áreas particulares donde ocurre la institucionalización 
del género. sus respuestas (sobre todo de los padres) tienden a la separación a partir de 
estereotipos culturales. Evidcntcrncntc son necesarios datos obtenidos de fonna más directa 
para poder decir algo acerca de lo que ocurre verdaderamente en la institucionalización del 
género dentro del hogar. pues con1o hemos dicho. una cosa es lo que dice acerca de y otra 
lo que se realiza concrctan1cntc. 

DISCURSO DE LOS INFANTES 

El análisis de los rt!sultados obtenidos a partir de lo que ocurre en los infantes está dividido 
en dos grandes niveles: la conciencia práctica del genero y la conciencia discursiva. Dentro 
de la prin1cra incluín1os todas aquellas manifestaciones prácticas que mostraron la 
conciencia del género o de las diferencias genéricas. por ejcn1plo; la práctica de cierto tipo 
de juegos. la interacción con los adultos y con sus cotnpru1eros .. la íonnación de grupos 
particulares. Por otro lado. la conciencia discursiva se refiere a lo dicho por los infantes 
acerca de las diferencias genéricas. es decir. las conversaciones que sostuvieron con adultos 
o con sus compai'lcros y lo dicho por los infantes durante la aplicación del inventario. 

-CONCIENCIA I>I{ACTICA DEL GENERO 

Vayamos ahora al análisis concreto de la conciencia práctica del género en los infantes ... a 
partir de los datos que obtuvimos de los siguientes registros. 

*TIPO DE INTERACCION INFANTES-AI>UL TOS. 

Niños y nii'las solicitaron apoyo en actividades de tipo académico. sin embargo hay una 
pequeña diferencia en lo que respecta a los más pequeños; las niñas de 2 ai'los si solicitan 
este tipo de apoyo y los niños no. En ambos géneros es alto el porcentaje de nii'los y nii'las 
que solicitan apoyo de algún adulto para que intervenga en alguna situación que demuestre 
mala conducta o agresión por parte de algún infante. Este alto porcentaje es producto de la 
conducta de la m.c. ante las acusaciones de los intñntes.. que en muchas ocasiones 
(observación participante) eran falsas y solo pretendían liberar al propio niño (acusador) de 
alguna falla o ganarse el afecto de la n1.c ... ya que ella generalmente consentía a aquel que 
acusaba a alguien. Estos resultados son interesantes pues revelan que al menos durante esta 
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etapa de dcsarroJJo "el chisme" es un con1portan1icnto practicado por ambos géneros .. 
siempre y cuando huya algún nd'ulto que refuerce esta conducta. Nii'J:os y niñas soHcit.aron 
apoyo en el arreglo personal. 

Ambos géneros solicitaron afecto positi\.·o. aunque en el caso de las niñas el porcentaje íue 
el doble que en los niños. Fue ligeramente rnayor el porcentaje de niños que besaron y 
acariciaron a algún adulto . ..-.\rnbos géneros solicitaban participación en juegos por pane de 
algún adulto. rcfbr/..o:1n1icnto en actividades acadén1icas y platicar. 

En cuanto a Jas inh:ruccioncs que rnostrJ.ban ch:rto grado de agresividad .. hallamos que sólo 
Jos inf'antcs varones gritaron y golpearon (aunque en un ligero porcentaje) a algún adulto. 

Las niñas retaron en rnayor grado a algún adulto que los nir1os. Rccordcn1os que la 
agresividad es una conducta que se espcrn en los niilos. retar las ordenes de Jos adultos 
también supone una n1ucstra th.: rnasculinidnd. En nuestros resultados podcn1os Vt!r que 
masculinidad y agresividad o reto no van ncccsarian1cntt: ~compo.u1adas .. cuestión que nos 
habla de la inexistencia de la 111usculinidad en si. 

Finalmente dar muestras de rebeldía; los iníantcs varones dh:ron n1uestras de rebeldía en su 
conducta .. al negarse a panicipar en las actividadc:s propucstus por la n1adre cuidadora. Las 
notas de la observación participante nos pcm1iten agregar que gcncraln1cntc las niñas se 
adaptaban a la actividad solicitada por la madre cuidadora (excepto 1 niila). 

•TIPO I>E JUGUETES. 

Hablaremos ahora de las dilcrcncias de edad y género halladas en Jos tipos de juguetes 
utilizados por nir1os y niñas en la casa de cuidado diario. Analizaren1os solo Jos juguetes 
que son trudicionalrnente considerados de uno u otro género .. es decir .. carritos y muñecas. 
Vemos que si bien an1bos géneros utiliz.."lban estos juguetes .. si hay una dilcrcncia en el 
porcentaje de ti-ccucncia de nit1os vs. niñas para cada tipo de juguete .. esta diferencia de 
género se puede unuJizar a la luz de las diferencias de edad .. podcn1os ver que es mayor el 
porcentaje de varones de 4 ar1os que utilizan carritos (cn comparación con las otras edades 
del n1isn1o género). c:ste resultado puede significar una rnaniícstación de la mayor 
conciencia de pcncnencia a un género en íunción de la edad. 

En las nif'ias ocurre algo semejante con respecto aJ uso de n1uñccas.. pero el rnayor 
porcentaje dentro del n1ismo género Jo ocupa Ju edad de 3 años (¿puede ser esto una 
muestra de desarrollo maduracional n1iis temprano que en los ni•1os?). Es interesante 
comparar Jo que ocurre con la conducta de las nirlas y Jos nirlos en cuanto al uso de juguetes 
tradicionalmente considerados del género opuesto: es decir .. que pasa con las niñas en 
cuanto al uso de carritos y con Jos niños en cuanto al uso de n1ur1ecas .. los datos nos indican 
que las niilas son más tlexibles que los niilos (sobro: todo las más pequet1as). 
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Este conjunto de señalamientos nos permiten adelantar que la institucionalización del 
género ocurre desde los primeros ai'los del desarrollo humano. y que el área donde se puede 
observar con mayor claridad es la lúdica. 

'"ACTIVII>AI>ES J>ROJ>UESTAS J>OR LA MADRE CUII>AI>ORA FORMA I>E 
AJ>ROPIACION J>OR LOS INFANTES. 

Los resultados n1ucstran que las nctividadcs que rcali;r..aban los infantes dentro de la c.c.d. 
fueron cspont ncas la n1o.1yor parte del ticn1po. Sin cn1bargo .. la forma de apropiación de las 
actividades propuestas por la 111.c. nos pueden decir algo acerca de las n1anifcstacioncs 
infantiles de difcn:ncias genéricas. Así pues. vcnu.1s que el uso que niños y niñas dan a los 
materiales y a las actividades propuestas por la n1.c. siguen rcgulam1cnh: can1inos distintos. 
por ejemplo. anh: la propuesta de la n1.c. de usar palos dt: paleta de forn1a libre. los niños 
"apilan .. palos y los .. venden'" in1uginando que son paletas. en can1bio una de las niñas (de 
mayor edad dentro del grupo fcnu.:nino) pn.:ticre forn1ar un "tCrnenino .. abanico. las demás 
niñas observan o con1pn1n las '"palctas" que "venden" sus con1pañ..:ros varones. Esta 
observación no puede: scr concluyt.:ntc. y.:1 <.]UC uno de los varones tan1bir.!n prctirió hacer un 
abanico .. cuando la uctivido.u.i consistía en colorear un cuaderno. Otro ejernplo lo hallan1os 
cuando una de las niñas ton1a los pequeños trozos de tela (cuyo uso consiste en decir los 
colores de cada una) y las utili=r .. a para cubrir una de sus nluticcas. En cl caso de los niños. 
cuando la n1adrc cuidadora les da una cazuela para que le peguen cncajc. algunos de ellos 
prefieren utilizarla con1o volante. 

Tenen1os dos cjcn1plos que parecen ser claves. el primero cs recortar revistas y el segundo 
entrenamiento para barrer. Las nir')as realizan los recortes de.: revista de n1ancra rnás lenta y 
cuidadosa. a los niños parece no intcrcsarlcs esta actividad. o al n1cnos la característica que 
presentan es que lo hacen sin cuidado y tan rápido que pareciera que quieren tern1inar lo 
antes posible. En cuanto al cntrenan1iento para barrer el salón. los niños disfrutaban 
realizando esta actividad. un indicador de ello era que no querían dejar la escoba y dársela 
al siguiente compañero o compañera. adcn1ás. al tcrn1inar su tumo volvian a formarse.. en 
cambio a las niñas parecía n1olcstarles la repetición continua. pues se retiraban en cuanto 
terminaba su turno de barrer. 

Los resultados obtenidos en las actividades propuestas por la m.c. son un indicador de la 
complejidad del proceso genérico. Si bien en esta etapa de desarrollo aún no se puede 
hablar de muestras de difCrcncias genéricas clasificadas estereotípicamente. ya surgen 
algunas conductas en niños y niñas que pueden considerarse producto de interacciones con 
adultos socializadores. si bien se trata de conductas aisladas. es probable que conlorrne 
avance la conciencia de pertenencia a dctern1inado grupo genérico en el infante. e 
incremente la intluencia social .. estas conductas confonnar n en su conjunto el cuadro de 
masculinidad o tcmincidad. 
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*FOR.MACION DE GRUJ•OS. 

Los resultados hallados en el cuadro de tipo de grupos. nos demuestran que las actividades 
dentro de la C.C.D. investigada eran n1ás cspont ncas que dirigidas por parte de la n1adre 
cuidadora .. este resultado es un indicador o de la libertad prevaleciente dentro de la casa de 
cuidado para realizar actividades u de ha fUita de programación de éstas para cada día de la 
scn1ana. 

Un alto porcentaje de los grupos C.JUC.: se forrnaron fueron tnixtos .. es decir. con integrantes 
fetneninos y n1asculinos. este rcsultaUo nos pcrrnitc sci\alar que durante esta etapa de 
desarrollo. la forrnación de grupos tiende: a ser n1cnos rígida en cuanto a los integrantes que 
confonllCJl a cada grupo. La flcxihilid¡ul para pcrn1itir cl ingn.:!'io de integrantes de ambos 
géneros puede < .. h:bcrse al nivel de desarrollo en que se cncucntrun los pcquct1os y a la 
int1uencia menor de sociali:r .. adorcs que pertniten la aparición de estereotipos genéricos. 
Dentro de los grupos rnixtos la aunúsfcra fue 111 .. ús e lida y cordial que fría u hostiL lo que 
indica que cuando se reuniun nil1os y niñas para jugar prevalecía la arrnonía .. adcn1¡Ís. la 
cohesión t:ra n1ayor y cl ticn1po que pcrn1anccian juntos era superior al de los grupos con 
integrantes de un solo género. Es interesante observar que en la n1ayor parte de esto grupos 
quiénes casi sien1prc tenían el liderazgo eran las nit1.as. este resultado nos habla de varias 
cuestiones: por un lado que los nirlos son tlcxihles con respecto a quién n1anda dentro de 
los grupos en que panicipan (quiz~í la condición sc:a la diversión>: por otro .. coloca a las 
nii\ns con1o n1cjorcs org¡tni;t"...adonts de los juegos y tal vez con mayor habilidad para 
convocar la reunión de infantes dc atnbos géneros. 

La reunión de niños y nir1.as en un grupo tenían corno condición la diversión de todos. no 
eran mediados por algún juguete en particular y casi sien1prc eran representaciones de 
alguna historia inventada por ellos misn1os o de situaciones cotidianas vividas dentro de su 
hogar o vistas en algún progran1a. Ahora bien .. pudin1os observar que cuando se trataba de 
situaciones reales. las niiias jugaban un rol fc:n1cnino (por ejemplo ser n1adrc:s) y los niños 
un rol masculino (ser padres o hijos). 

En los grupos con integrantes de un solo género notan1os juegos estereotipados: por 
ejemplo. cuando se reunían las niñas jugaban a la con1idita o con sus rnuf\ecas~ cuando se 
reunían nii\os practicaban luchas o simplcrnentc se cn1pujaban y tiraban en el piso sin una 
historia concreta. Ocurría un hecho curioso en estos grupos~ si alguna nir1.a deseaba entrar al 
grupo n1asculino se le impedía con gritos y crnpujones. "tu no juegas porque eres niña" .. por 
otro lado. si algún varón quería ingresar al grupo fcrncnino .. si se le permitía la entrada 
siempre y cuando jugara el rol de bufón. era el bebé al que hacen IJorar golpeándolo cuando 
no quiere cotner. 

Lo que hallamos en los grupos lbrmados nos permite hablar del proceso de 
autosociali=ción que se da en Jos infantes. proceso que implica el desarrollo del género y 
que nos deja ver cómo los infantes imitan los roles jugados por sus padres y al hacerlo 
socializan a sus cotnpañeros. Si recordarnos que algunos de ellos no cuentan con una 
imagen patema dentro de su hogar, pensemos en lo importante que es en el proceso 
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genérico la interacción con cornpañeros del mismo y del género opuesto en espacios como 
la casa de cuidado diario. 

-CONCIENCIA UISCLJRSIVA OEL GENERO 

Con1o antes sc¡lalarnos. h.t conciencia discursiva fue obtenida de algunas notas de la 
obscn.-ación participante y de Jo dicho por los intUntcs durante la aplicación del inventario~ 
Dividin1os estos datos en las ct6.1pas propuestas por otros autores (Wcinraub y Pritchard.., op. 
cit .• cntrr.: otros) en lo que respecta al proceso de institucionalizo.ción genérica en la infancia. 

Etiquctacic)n J,tcnéricu 

Los infhntcs de 4 ar1.os de atnbos géneros n1ostraron a través de su discurso el conocimiento 
de las ditCrcnci¿¡s fisicas existentes entre hombres y mujeres. 

Identidad ~cnérica 

Se hizo n1anificsta en cuestiones corno: la búsqueda de pareja; no permitir que entren a 
grupos hon1ogcnéricos micn1bros del género opuesto (esto f'ue mas frecuente en los 
varones. lo que nos puede hablar de menor flexibilidad en el cumplimiento de las reglas 
sociales); el discurso infhntil en los grupos homogcnéricos. por ejemplo regañar al supuesto 
bebé en grupos tCn1cninos o hablar de peleas en grupos masculinos. 

Estereotipos genéricos 

Las niñas hicieron uso del chantaje fCn1cnino. sus juegos giraban hacia el uso de muñecas 
simulando que eran sus hijas(os), otra característica que se manitestó tue la protección 
femenina hacia inJbntcs más pequeilos y hacia animales. 

Debemos decir que tanto la identidad genérica como la conciencia y manifestación de los 
estereotipos genéricos son etapas que se van dando a lo largo de la vida, lo que implica que 
este proceso no tcnnina en la infancia como podrían pensar algunos. durante la iníancia el 
conocimiento de Jos estereotipos se ubica en niveles mínimos y por supuesto su desarrollo 
maduracional no les puede permitir visualizarlos como estereotipos. Las notas de ca.Jtlpo 
nos dejan entrever la íucr.l"..a de las significaciones adultas en los inf'antes. 

*Resultados del in,·cntario 

La aplicación del inventario nos pcnnitió obtener Jo que ocurre en el discurso infantil en 
cuanto al dcsarroiJo del género. Si bien este instrun1ento se contempla como un medio para 
evaluar la. conciencia de diferencias hombre-mujer en Jos infantes. su aplicación 
proporciona datos más allá de lo puramente cuantitativo; las transf'ormaciones realizadas al 
instrumento. es decir. manejar cada ítem como una historia.despertó la imaginación de los 
infantes y los llevó a colocarse en el lugar del protagonista de la historia e incluso a generar 
su propia historia. 
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Es pertinente agregar que In manera como íue aplicado el instrumento durante esta 
investigación puede ser utili7..ada para evaluar el desarrollo del lenguaje. manejo de 
conceptos etc. Estns considcr.J.cioncs nos hacen repensar el uso que debe darse a los 
inventarios., que más que darnos un dato cuantitativo aislado. pueden ser un instrumento útil 
para anali;r..ar otros procesos psicológicos tanto durante la infancia como en otras etapas del 
desarrollo hunutno .. paru lograr este fin es necesario in1plcn1cntar estrategias alternas al uso 
del registro de las respuestas (que rcgulanncntc son si o no). por cjcn1plo grabar todo lo que 
dice el sujeto ul dar su respuesta. Cicrtan1cntc no podcn1os garantizar que toda la muestra 
profundice en sus respuestas. el que lo haga o no puede depender de la situación concreta en 
que se aplique el instrumento y de con1o se sienta frente al investigador. 

De la n1ucstra a la que aplicamos el inventario cxtracrnos lo dicho por uno de los infantes 
(Luis Enrique. 4 rulos). sólo en lo relacionado con el desarrollo gc.:nérico. pues si bien todo 
el inventario evalúa esta área. en el discurso de este infante se hacia alusión a otras 
cuestiones que atr..1i'an su atención en el n1on1cnto de su aplicación~ v.gr. colores de la 
tarje~ vestuario de los protagonistas. cte. Es in1portantc aclarar que sólo incluimos a Luis 
Enrique porque los demás infantes daban respuestas cortas. si o no. 

LUIS ENRIQUE 

ltem 4M 
Historia Este niño esta jugando a arreglar un carro igual que su papá. 

¿A ti también te gusta hacer cosas que los niños y los hombres hacen. o prefieres 
hacer cosas que las niñas y las mujeres hacen? 
-'"Me gusta jugar así cotno niño ... 

Luis Enrique ubica su actividad dentro del juego únicamente. además. nos deja ver su 
identidad genérica. 

Item 14N 
Historia Ellos van juntos a la escuela. la maestra les dio un rcíresco para que se lo 

tomaran. una de las niñas se echa el reíresco en la cabeza. un niño que In está 
viendo le dice: -No. no hagas eso. La niña le dice: -Si mira. soy un payaso. 
¿Tu harías lo mismo que la niña para que los demás serian? 
-"no soy una niña" 
"soy un niño y me lecho le refresco en la cabeza" 

Este ítem supuestamente neutral nos deja ver que en Luis Enrique existe una clara 
conciencia de pertenencia a su género. Esto íue posible gracias a que los dibujos 
presentados como parte de la historia. eran de una niña. al hacerle la pregunta Luis 
reaccionó diciendo que no es una niña. sin embargo y sólo después de aclarar que es un 
niño. si haria lo que hizo la niña del dibujo. 
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ltem 14F 
Historia A este niño le agrada esta niña. por eso cuando cl\a va a ponerse su suéter el le 

dice: -¿Te ayudo a ponerte el suéter?; -Si. gracias. 
¿Tú haces lo mismo que el niño cuando alguien te agrada? 
-'"Que yo mi puedo poner le suéter mejor y la camisa no me lo puedo y la blanca 
y si mi la puedo la ccc ... can1biar" 
-¿Pero tú le ayudarías a alguien a ponerse el suéter? 
-"Nada más \as otras~ \as de colores .. 
-¿Tú le ayudas a alguien. a quien le ayudas'? 
-"A una niña a ponerle e suéh:r? 
-"Me dice nií\o tni ayudas:.\ poner e\ suéter. así le digo?u 
-¿Le dices o te dice'? 
-"Si. ella mi dice 1ni lo pones por favor? 
-¿tú que haces·? 
-"Nada .. nada más le ayudo. Yo mi pongo le suéter solito yo solo" 

En este pequeño diálogo que pretendía evaluar únican1cnte si era afectivo (característica 
femenina). Luis reafirma su identidad. ayudaría a la nii'\a a ponerse el suéter. pero él es 
capaz de ponersclo solo. su discurso tiene de fondo la idea de caballerosidad. pues aclara 
que si ayudaría a una niña. no a un nii'\o. No esta de más señalar que este di lago muestra la 
forma como el infante busca darle sentido a la historia que se le está contando. 

ltem 
Historia 

15M 
El\os están jugando a arn1ar un rompecabezas. este niño les pidió que lo dejaran 
armarlo porque él sabe como hacerlo. ella dice que no. el insiste: -Yo se cómo 
armarlo. dejenme: -No (le dice la niña). ya te dije que no. 
¿Tú puedes decirle a la gente lo que piensas. igual que ella. aunque los demás se 
enojen. o prefieres no decirles nada? 
-¿Ella está enojada? 
-No. no quiere que juegue el niño 
-¿Tú puedes decirle a la gente lo que piensas. igual que ella? 
-"Que yo le digo que no" 
-¿Cuando no quieres que jueguen les dices que no? 
-"Así le digo a una niña. así le digo que no juegue con rompecabezas" .. 

Si bien al principio Luis se explica la conducta de la niña creyendo que esta está enojada. 
después surge la conciencia de pertenencia al género masculino y dejando a un lado la 
esencia de la pregunta (asertividad). la niña se vuelve el enemigo del grupo opuesto y es 
cuando dice enérgicamente que le diría a "la niña" que no jugara.. probablemente se refiere a 
todas las niñas y de ser asi confirmaría lo que observamos en los grupos masculinos. es 
decir. cierta inflexibilidad a permitir que jugaran niñas en grupos con integrantes varones. 

ltem 17N 
Historia Esta niña le dice al niño: -Si me vuelves a empujar. te echo mi refresco en la 

cabeza. 
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-"¿Eta niña peluda?" (interrumpe) 
-No. la otra 
(Continuo) El le dice: -No. no lo harás no te creo. 
La niña le echa el refresco en la cabe7..a. El niño piensa. "esa niña siempre cumple 
lo que dice" 
¿Tú cumples lo que dices como ella? 
-"Que yo la tiro a \a nii\a. yo la aviento )' si mecha le refresco yo la tiro" 
-No. ella le dijo. -si me empujas yo te echo el refresco. 
-¿Tú cumples lo que prometes como ella? 
-"Al niño le echaron el refresco" 
-Si. ella cumplio lo que le dijo 
-"Que a nli yo la voy a avicntar y si la empuja la voy n inyctar una jeringa" 
-¿Entonces cun1plcs lo que dices? 
-''la voy a tirar a ella" 
-No. in"laginatc que lscla te cn1puja 
-"Que \seta le echo le refresco a mi" 
-No, tu le echas el refresco a lscla o sea tu le dijiste .... 

Este largo diálogo fue producto de la agresión que despertó en Luis el ejemplo que pusimos 
en el ltem. le resultó demasiado violento el hecho de que la niña agrediera al niño. Aqui 
Luis Enrique no habla de la caballerosidad (estereotipo) y se deja guiar por el impulso que 
despierta la agresión hacia su persona (se pone en el lugar del niño de la historia). esta 
respuesta es ntuy interesante pues pcnnite entrever que los infantes no se dejan conducir 
completamente por lo que socialmente puede significar agredir al ''sexo débil". el 
simplemente se defendería de la niña. 

Item 17F 
Historia A ella le dejaron cuidar al bebé. -Me gusta cuidar a los bebés. lo voy a tapar bien. 

-¿A ti te gusta hacer cosas que las niñas y las mujeres hacen. como a ella. o te 
gusta hacer lo que los nii\os y los hombres hacen? 
_ .. Le hacen las niñas" 
-¿Por ejemplo? 
-"Jugar" 
-¿A que? 
-"AMimi" 
-¿Que te gusta más hacer. lo que hacen los nifios o lo que hacen las niñas? 
-"Las niñas" 
-¿No te gusta jugar con carritos? 
-"Con carritos .. con1o niñas" 
-¿Quién juega con carritos, las niñas o los niños? 
-"Las niñas" 
-¿A qué más juegan las niñas? 
-"A muñecas" 
-¿A ti te gusta jugar con muñecas? 
-"Si" 
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-¿Te gustan Jos bebés. te gusta cargarlos? 
-"Yo los cargo así"' con las manos cru7..adas y no se me caen. Si .. y le doy beso a 
los bebés" 

Entrelazando las respuestas de Luis en otros diálogos con éste .. podernos decir lo siguiente: 
tiene bien definida su identidad n1asculina .. pero como aún no existe una clara conciencia de 
Jos estereotipos que gir..tn en torno al género .. manifiesta su predilección por jugar con las 
niñas e incluso con1o las nif\as. Podemos adelantar que la conciencia de los estereotipos son 
formadas a partir de las criticas y regaños de que son objeto Jos infantes cuando practican 
juegos o actividades del género opuesto .. parece ser que las personas con quien interactúa 
Luis Enrique no son muy rígidas en este aspecto .. por otra parte .. el diálogo sostenido con 
Luis nos deja ver que prcticrc jugar con las niñas .. aún cuando para el está claro que ellas 
emplean n1uñccas en sus jucgos. Podernos resuntir cstc apartado diciendo que para Luis 
Enrique está clar...1 su identidad genérica .. pero si la compañía del género opuesto le permite 
mayor diversión no le interesa lo que pudieran decir los demás. 

Haber hallado un solo infante para ejcn1pliticar la conciencia gcncnca en el nivel 
discursivo .. es una n1ucstra de que la conciencia discursiva es más dificil de obtener en los 
infantes .. este hecho puede deberse a varias razones: su desarrollo liguístico; su actividad es 
más práctica que discursiva: se aburre si insistintos demasiado en un tema. 

En cuanto a las diferencias halladas en la práctica y en el discurso podemos decir que el 
infante imita lo visto. sin embargo su actividad gira más hacia lo que le divierte .. confonne 
avanza en su desarrollo es n1as concicntc de lo que hace y de lo que puede ser ntal visto por 
los adultos o por sus propios compai\eros .. es hasta entonces cuando cmpic7..a con mayor 
fuerza la diferenciación hombre-mujer. La edad en que se da esta etapa es dificil de obtener 
pues depende de la forma como las personas con quien interactúa vean la realización de 
actividades del género opuesto: una familia flexible en las norrnas hacia el género hará que 
el infante se sienta más libre de practicar Jos juegos u actividades que más le agradan. 



CAI•ITULO VIl 
CONCLUSIONES 

1SS 

La ctnpa infantil podcn1os caractcri7...arla con1o un periodo particulam1cnte maleable. en e] 
que el ser hun1ano se haya de alguna forma n1ás receptivo u las influencias de su medio 
extemo. receptivo Jnás no pasivo. ya que participa 41ctivan1cntc en el proceso de.: formación 
de su identidad genérica: no buscamos una cxplicnción con respecto a lo que ocurre en el 
infante en lo cognitivo. dcbido a que no suhcn1ns a ciencia cierta las ideas que Cru7...an el 
pensamiento de un nuevo ser durante la fnrrnación de su identidad.. pero si podemos 
desn1cn1brar Jos con1poncntcs que la cru7 .. an y h.ts n1anifcstacioncs .. an1bos posibles de 
investigar a través de la revisión teórica de otros estudios. de la observación exhaustiva y de 
la in1plemcntación de técnicas 111ctodológic:.ss innovadoras. 

En general .. nuestro estudio estuvo guiado por los plantcan1icntos antes descritos. sin 
embargo. este objetivo irnplicó la húsqucda de los posibles discursos que han cruzado el 
proceso de identidad genérica a lo largo (.h: la historia .. particulannente .. nuestros haJlazgos 
en este r-..Jstrco teórico .. nos dieron luz acerca Uc los discursos que han justificado las 
diferencias entre hon1hrcs y n1ujercs. 

La historia la hallamos dividida en diferentes etapas .. la trans1C1on de una a otra podemos 
considerarla con1o el producto de las necesidades can1biantes del grupo humano. así pues. 
tratamos de concretar la n.:visión teórica de éstas etapas .. extrayendo un paradigma que 
busca explicar las diferencias hon1bre-rnujer. 

a) Durante la época primitiva las necesidades del grupo humano se basaban en la búsqueda 
de satisfactorcs pritnarios .. es decir. cornida. vivienda. protección ante peligros reales y 
reproducción. esto in1plicaba repartir las actividades de ¡¡cuerdo a capacidades fisicas; 
siendo el varón el más capacitado en este terreno. el prin1er discurso que justificó las 
diferencias entre hon1bre-tnujer fue la fucr/..a t1sic6.t (Rodrigue7_.. op.cit.). 

b) En la época media (antigUedad clásica) la sociedad se hallaba inmersa en actividades 
propias de la guerra. producto de transfonnaciones tt:rritoriales y can1bio de dirigentes; 
las diferencias hon1brc-mujcr se justificaron teniendo corno fondo la exaltación de 
ciertas virtudes consideradas con1o propias del varón (v.gr. espíritu cívico. t1delida.d al 
Estado. heroísmo y valor en la guerra). Con1o consecuencia de ello. la n1ujer fue 
relegada de lo sociaL como señala Vázquez (op.cit.)~ no tenía participación en reuniones 
intelectuales. ni políticas. su función era sólo la de procrear nuevos guerreros. Una 
cuestión in1portante de señalar. son los trabajos filosóficos que surgieron durante esta 
etapa de la historia (v.gr. los escritos de 1-lcsiodo y Platón). en los cuales la sexualidad se 
considera un producto lemenino. que trajo consigo el "mal" a la humanidad. esto es 
importante porque en el siguiente periodo histórico. la sexualidad fom1a parte 
fundamental en la separación hombre-mujer. 
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e) En la época feudal. las transformaciones se fundamentaron en el valor de la propiedad de 
la tierra. el personuje del esclavo fue seguido por el del siervo. lo que tmjo consigo el 
surgin1iento de nuevos códigos n1orulcs: el siervo tenía muchas más obligaciones que 
derechos .. no obstante .. cr..1 '"protegido" por el ducno de la propiedad de la que tbrmaba 
pan e. 

Las virtudes fundan1cntalcs eran el culto al honor y al vo:tlor .. ambas descritas y 
justificadas por el discurso religioso .. que dictaba el conlportamicnto "adecuado" 
socialmente. 

Este conjunto de características generaron un nuevo código n1oral para hombres y 
n1ujercs: el varón debía defender el honor de ellas (..:stabh:cicndo una especie de 
analogía .. las mujeres eran parte de lo 4uc in1plicaba la pcrtcnt!ncia de la tierra .. debían ser 
defendidas iguo:1l que los siervos .. pues arnbos eran c...lt:bilcs y pencnccían u los hon1brcs
scñorcs feudales)~ así surgió la in1agcn del caballero (Escobar~ op.cit.~ p. 53). En cuanto a 
la mujer .. tanto el cristianisn1o conto el gntpo so..:ial la colocaron en cl lug~sr de objeto~ no 
tenia participación en activh..lades cxtcrnus ul hogar~ de índoll.! intelectual o político .. 
debía n1ostrar un con1ponan1iento honorable. caractcri:.r __ ado por castidad absoluta hasta el 
n1atrin1onio y constante n.:pn.:sión de su sexualidad. 

d) El discurso del con1plcn1cnh .. l honthre-rnujcr '"lucdó plasntado clarantcntc por autores de 
la época victoriana. aunque lo hallantos nt~Ulitt.:stado a lo largo de la historia. Ruskin 
(citado por !vtillcc op.cit.) asevera que cada sexo posee lo que le tblta al otro~ por tanto 
se completncntan ntuhtantcnte~ lus dehercs c...h.: l:.1 ntujcr son estrictantcntc privados .. es 
decir las tareas dontt.!sticas y conto un1ca ocupac1on fuera del hogar las actividades 
filantrópicas~ para los hotnbrcs sus dchercs revisten carácter público: la guerra .. la 
política. la cconontía y la instrucción. 

e) La época moderna c..:stuvo caractcri;r..adu por el discurso de la razón .. en consecuencia se 
dejan atr s los conceptos religiosos a través de los cuales se explicaba el mundo y se da 
inicio a un período revolucionario .. de cantbio~ el discurso fcn1cnino fue unos de sus 
productos. El !\t1ovin1icnto Fcntinista estú basado en un cucstionanticnto exclusivo de la 
femineidad~ su n1cta es lograr la igualdad política~ económica y social entre los sexos 
(según Millct. op.cit.. p. 97). 

Si bien el tv1ovirnicnto Fcntinista trajo consigo cantbios en el área educativa .. política y 
social~ no ntodificó la situación fcntcnin6:\ en aspectos relacionados con la identidad 
genérica (v.gr. n1atcrnidad .. actividad dontéstica~ relación de pareja)~ el ser n1ujer no 
sufrió transforrnacioncs de raíz~ pero si un cucstionan1icnto de sus derechos y 
obligaciones. 

t) El período histórico actual está situado en el umbml del postmodemismo. que sin 
pretender ubicarlo como una etapa histórica propiamente dicha. podemos describirlo 
como un espacio de cambios constantes.. n1omcnto de cuestionruniento en todos los 
niveles del ser y quehacer hun1ano .. caracterizado por un dcsmantelanliento de teorías:. 
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cucstionan1iento de lo verdadero dentro de la ciencia: replanteamiento de los sistemas 
soCiales que nos legislan. etc. 

En cuanto a la diferencia hombre-mujer. este conjunto de ideas ha dado lugar al 
surginticnto de nuevos estudios y por tanto. nuevas fonnas de explicación~ en el terreno 
intelectual surge el concepto de género. que explica la..o,; diferencias de comportamientos. 
actitudes y valores como un producto histórico social (Lamas. op.cit.. p. 176) y no como 
una cuestión biológica; surge el concepto de androginia psicológica. en cuyos postulados se 
propone que e\ ser hun1ano debe ser sociuli;r.ado no conforn1c a los estándares de 
masculinidad y fcn1incidad .. sino de acut.:rdo u un Jllodclo andrógino (Bcn1. op.cit.): otros 
autores (Ah•arez. op.cit.: Alvarez y 13cdolla. op.cit.: Alarcón, op.cit.: Ortega y Sapicn. 
op.cit.. etc.) señalan que el dcsn1antclamicnto de los roles genéricos debe partir de un 
cucstionam.icnto desde lo individuaL buscando ser lJNO sin descalificar al OTRO. 

Es necesario n1cncionar que este conjunto de ideas obedecen .. con1o en los periodos 
históricos previos. a las necesidades cambiantes de la sociedad; el sistcn1a económico ha 
hecho diticil la obtención de ingresos. lo que ha estimulado la entrada de la mujer en el 
trabajo remunerado. este factor es uno de los detonantes que ha generado el 
cucstionan1icnto de lo canónico para cada género .. provocando cambios en los roles 
genéricos tradicionales y un cuestionamicnto n nivel individual en hombres y mujeres. ya 
que como señala acertadamente Durán (op.cit.). la visión del n1undo se transfonna a través 
del trabajo. 

La revisión histórica que rcalizan1os nos pcrnlitió llegar a las siguientes conjeturas: 

l. El análisis histórico nos dio el marco que fundamenta las diferencias hombre-mujer en el 
presente. 

2. Si bien estos discursos están guiados por las necesidades cambiantes del grupo humano, 
podemos decir que a lo largo de la historia ha existido una especie de consenso, 
llamémosle arriesgadamente "acuerdo histórico". que ubica a hombres y mujeres como 
grupos separados. 

3. No obstante que el estudio de las diferencias hombre-mujer debe partir de una revisión 
histórica. es necesario matizar los factores y conceptos específicos implicados en el 
proceso de institucionalización genérica: labor que nos permitir explicar lo que ocurre 
en la infancia .. periodo del que se ocupa este estudio. 

Como mencionamos en el tercer punto antes citado. el estudio del género debe partir de un 
análisis de los conceptos que se han generado para explicarlo. Siguiendo este supuesto. 
realizamos una breve recopilación de los conceptos in1plicados en la institucionalización 
del género. 

Seso: Caractcristica biológica definida por varios criterios de carácter fisico y hormonal. 
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Género: Concepto raí~ entendido con1o "una red de creencias,. rasgos de personalidad, 
actitudes. sentin1icntos. valores. con1portamicntos y actividades que hacen diferentes a Jos 
hombres de la n1ujcres mediante un proceso de construcción social. Es un proceso histórico 
que se desarrolla en diversas esferas n1acro y micro como son: el Estado .. el mercado de 
trabajo. las escuelas. los n1cdios de con1unicación rnasiva .. la legislación. la fan1ilia. la 
unidad don1éstica y las relaciones intcrpcrsonalcs ... " (Bcncria y Roldan .. citado por Cano y 
Rankau. op.cit .• p. 1 1 y 12). 

Estereotipo genérico: Es dclinido por Scars (op.cit) como el con1portamicnto que 
caracteriza socialmente al varón (tosco. racional. reflexivo. autoritario. valiente .. etc.) y a la 
hcn1bra (afectiva. intuitiva. superficial. in1pulsiva .. sun1isa .. tirnida. cte.). 

Papel ¡;:cnérico: Se constituye de alguna forma .. de los estereotipos atribuidos a cada sexo 
(entendido con1o hon1brc-n1ujer a partir de diferencias Jisicas). Se forma con el conjunto de 
norn1as (prescripciones) que dicta la sociedad y la cultura .. acerca del comportamiento 
fen1cnino y masculino. 

Identidad gt.!néricu: Conciencia de género .. sentirse hombre o mujer. autocategorización,. 
podemos entenderlo como un proceso cognoscitivo (Siaby y Frcy. op.cit.). Experiencia 
subjetiva de la sexualidad (De la Fuente. op.cit.) que ocurre paralelamente a la adquisición 
del lenguaje: desde este momento (señala Luria. op.eit.). comienza a estructurarse toda la 
experiencia vital. 

Partiendo de estos conceptos. nuestro estudio estuvo enfocado en tres aspectos: 1) Los 
factores externos (directos e indirectos) implicados en la institucionalización del género en 
la inlancia .. es decir .. las circunstancias que existen en el contexto donde se desarrolla un 
individuo y que no le es posible n1odil1car: 2) Las prácticas concretas a través de las cuales 
se instituyen las diferencias hombrc-n1ujcr en la infancia; y 3) La n1anifestación de 
diferencias genéricas en los infantes .. lo que in1plica la forn1a con1o el infante exterioriza el 
proceso de construcción de su identidad genérica. 

t. FACTORES IMPLICADOS EN LA INSTITUCIONALIZACION DEL GENERO. 

Interacción con adultos socializadores 

La cxpJicación del proceso de construcción del género seria inasequible e inexistente sin 
recurrir a la influencia que tienen los adultos para proporcionar las coordenadas que guían 
el proceso de significación en la infancia. Estas coordenadas se tnanifiestan en dos 
momentos; uno es en el del discurso (creencias. opiniones~ actitudes y expectativas respecto 
al género) y otro en la fOrma como se concreta este discurso~ es decir. interacciones. 
actividades cotidianas. colores en el vestuario. nonnatividad. etc. 

Así pues,. resulta imperioso precisar quiénes son los adultos que participan en este proceso,. 
ubic ndonos dentro del contexto de nuestra investigación. Nos atrevemos a señalar como 
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actores principales a la madre. al padre. a la madre cuidadora y secundariamente a la 
auxiliar de ésta última. 

En cuanto a estos agentes de socialización .. podc1nos señalar que la influencia de In tnadrc 
ha sido nmplian1cntc o:1ccptada por la literatura. psicológica .. que coloca a ésta como el agente 
primario de sociali? .. .ación infantil .. en quien recae toda la responsabilidad de su desarrollo 
presente e incluso futuro: sin cn1bargo (con1o Llccrto:ldanlcntc señalan 1--lcrrera y Pércz en 
1988) .. si atendernos a las tbn11as particulares en que se dan los t11ccanisn1os de subsistencia 
en ciertos cstr~tos y épocas .. nos darcn1os cuenta que los roles generalmente atribuidos a los 
géneros pueden adoptur variantes distintos. lo que podría llevarnos a relativizar la 
preponderancia de lu n1adrc corno sujeto de 111cdiuciún psicológica .. y en su justeza. a 
reconocer las acciones del padre y d~ otros adultos. 

Atendiendo a este scñalatnicnto .. nuestro estuJio da cuenta c.h: lus forn1as particulares a que 
hace alusión llcrrcra y P~rcz (op.cit.) yu que nucstru población de estudio la conformaron 
unidades don1Cstic~1s con caractcristicas cspecialt:s. principaln1cntc dcbcn1os partir del 
hecho de quc las n1adn:s usuarias del scrvicio dc casus dc cuidado diario trabajan. Esta 
condición pn:dicc (conll1 sci\alun \Vcinrauh y Pritchard. op.cit.) el nivel de conciencia 
genérica en la infüncia y las diferencias del rol genérico. dcbido a que los hijos de éstas 
madres se hallan cxpucstos a condiciones especiales: intL"ractúun con grupos de niños de 
diferente género y edad~ dentro (.h: su fatnilia surge.: neccsurio.uncntc una transforn1ación de 
los roles. can1bios que puc.:den cucstionar al propil.l padre y con cllo n1oditicar de alguna 
lonna los estereotipos g.cné'ricos: por últin1o. el c.:nfrcnt:.unicnto ~~ contcxtos de cuidado 
diario coloca al infante ante un nu\.!'\'O ag\.!ntc.: de sociali7..ación. es decir la n1adrc cuidadora. 

Si bien el trabajo fcmcnino tlt...l c.:s el único factor que dct\.!nnin\.! variantes cn los roles 
tradicionales atribuidos a cada génl!ro. podc.:n1os dc.:cir partiendo de nuestros resultados. que 
efectivan1cntc el an1bicnte tluniliar y el contexto psicológico individual y colectivo se ven 
transformados en alguna tncdida: los padres dc nuestra casa de cuidado diario presentaron 
respuestas menos rígidas con rc.:spccto a lo apropiado para cada género. con1par ndolos con 
los resultados obtenidos en otras in'\·estigacion\.!s con poblaciones de estudio constituidas 
por madres que no trabajan (v.gr. Lansky. op.cit.: Block. op.cit.: Lun1111is y Stcvenson .. 
op.cit ... etc.). sin embargo. los padres de nucstro c.:studio continúan separando lo n1asculino 
de lo fcn1cnino. Sus opiniones han variado cn lo relacionado con obligaciones. algunos 
juegos.. actividadcs cotidianas. pero no en cuestiones dc carácter y características 
psicológicas cstcn:otipadas para cada género. 

Es importante sci\alar qut: a ambos progenitores les preocupa que sus hijos adquieran una 
clara identidad genérica. quiz por ello sean tan claros en las características psicológicas que 
exigen a los infantes de cada género. 

En nuestro estudio pudin1os constatar la inlportancia que juega la n1adrc cuidadora en In 
institucionalización d<!l género: por ejemplo. la normatividad que operaba dentro de la casa 
de cuidado. guiaba la conducta de los intantes. incluso cuando ella no estaba presente. En 
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varias ocasiones los padres hicieron alusión ul buen comportamiento que mostraban los 
infantes en su hogar .. para evitar el regaño de la n1adrc cuidadora. 

Así pues. la rnadrc cuidadora es algo rnás qut: un instructor que estructura y guía las 
actividades cotidianas que se rcalií'd.tn en la casu de cuidado. pul!S si bien la institución 
marca ciertos pautas a seguir para f(>rllcntar el desarrollo fisico y cn1ocional de Jos infantes .. 
es ella la que concreta éstas prúcticas. siguiendo no sólo el discurso progran1ático sino 
también sus propias creencias acL·n.:a del lh:sarrollo infantil. i\.tcndicndu a an1bos discursos .. 
la n1adrc cuidadora se cncarg~J de la irnplcrncntación de las ;:1ctividadcs diarias. del cuidado 
de los inthntcs. de su :.tlirncnt.:u:ión y d~: g.cnc.:rar en los padres la ntotivación necesaria para 
que participen de los asuntos relacionados con el hiencstar y desarrollo de sus hijos. 

Interacción con pnrcs 

Considerando de nuevo los contcntarios de \\'einrauh y Pritchard (op.cit.) relacionados con 
el efecto que tiene la interacción con contpai\cros de diferente edad y género dentro de 
contextos de cuidado diario. llegan1os a Jo siguiente: 

Podcn1os definir a la casa de cuidado corno una nticrocultura .. lo que in1plica una puesta en 
escena de lo canónico adquirido en otros contextos (v.gr. en el hogar) y en la propia casa de 
cuidado diario por los infantes. PuUin1os observar cón1o Jos infantes facilitaban el proceso 
de institucionali:l'..ación del género siguiendo prücticas concretas: la asignación de roles 
genéricamente estereotipados en grupos del nlisn1o y de difCn:ntc género: la asignación de 
términos "'denigrantes" ante conductas que se salían de lo canónico. cte. Rt!curricndo de 
nuevo al concepto de microcultura .. los infantes de n1ayor edad jugaban el papel de adultos. 
definiendo y legislando lo apropiado para cada género dentro de la casa de cuidado .. 
propiciando -sin do:1rsc cuenta- la conciencia de género en los infantes más pequeños. 
participando en un proceso enriquecedor donUe construían su pn>pia idcntidud. 

Estos con1cntarios nos pcrn1itcn insenar Jo dicho por Suorni y llarh)'\V (op.cit. ) .. por Lousee .. 
Greneich y Hartup (op.cit.) y por Fum1an. Rahc y llartup (op.cit. ). quienes sct1alan que la 
sociali.zación con conlpaJl.eros de la n1ist11a y de ditL:n:ntc ed:.1d. puede contribuir al 
desarrollo en diferentes fonnas .. entre ellas la institucionali?..ación del género. 

Sin haberlo con1probado de rnancra determinante. podernos decir que este conjunto de 
f'actores (trabajo n1atcrno. interacción con pares de diferente.: edad y género .. interacción con 
un nuevo adulto corno agente de sociali7_ación. etc.) pueden propiciar que éstos infantes 
(como señala Jones y McBridc .. op.cit.) .. tengan ideas n1ás neutrales con respecto a ]as 
conductas relacionadas con cada género. 

Espacios de cuidado diario 

Dentro de la casa de cuidado diario investigada. la institucionalización del género se halla 
desproblcmati7.ada en el terreno del discurso. En cuanto a esto. el discurso progrrunático 
prescribe que niños y niñas deben practicar los mismos juegos (incluso se señala que los 
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varones deben jugar con muilccas para sí poder entender la relación madre-hijo); no deben 
existir lin1itncioncs debidas ol género. etc. El discurso de la madre cuidadora gira en este 
mismo sentido. La norn1atividad tiende hacia lo igualitario en lo relacionado con el género. 
pero esta tendencia no se basa en algún discurso de igualdad de derechos (fCrninista por 
cjen1plo). sino en el discurso del buen con1portan1icnto: la actividad cotidiana gira alrededor 
de esta n1cta y del aprcndi..,..ajc de ciertas habilidades (sociales. de con1porturnicnto .. 
instrumentales) necesarias para la siguiente etapa infantil. es decir. la instrucción escolar. 
En conclusión. las casns de cui(.hu.lo diario podcn1os ubicarlas con1o un espacio. donde se 
proporciona al infante atención. alirncntación y carirlo: aden1ús. como un sitio donde 
pueden obtener arnpliu cstirnulacíón tanto de la rnadre cuidadora con1o de sus compañeros .. 
a partir de juegos y actividades rnñs cspeciali:J""...adas: un lugar donde se busca facilitar el 
desarrollo integral del individuo. 

Sin embargo. suponcn1os que la apertura de este nuevo espacio de socialización infantil. 
puede propiciar confusión en Jos infbntes. cuando los significados adquiridos en las casas 
de cuidado chocan con lo establecido en el hogar de origen. Desafortunadamente no fue 
posible con1probar este supue-sto. 

2. PRACTICAS I>E INSTITUCIONALIZACION GENERICA. 

Prácticas ohscn·ad.tts en las que se concreta la institucionalización del ~énero: 

Asi~nación de materiales (dentro de la casa de cuidado diario). La asignación de 
materiales y las características de éstos son un contexto que pcnuite observar la 
institucionali7..ación del género. En cuanto a su fonna de asignación. podemos señalar de 
manera general que en la casa de cuidado investigada la n1adre cuidadora no hacia 
diferencias significativas en la tOm1a que niños o niñas debían usarlos. En lo que respecta a 
las características de estos materiales. la n1ayoría de ellos eran de carácter neutral y su 
asignación tenia con1o n1eta fundamental el aprendizaje de habilidades instrun1cntales . 

.Juguetes. Rccorden1os que la asignación de juguetes es una de las fom1as más tempranas 
de institucionali7..ar diferencias entre los géneros. Según Idlc. (op.cit). son los padres 
quiénes gcncraln1cntc estereotipan la elección de juguetes .. Eisenberg (op.cit.) señala que 
esta elección es producto de la influencia bidireccional padre-hijo. Si bien no tue posible 
observar directamente esta influencia en los progenitores. los resultados de la encuesta nos 
indican que para padres y n1adres los juguetes n1ás estereotipados son elegidos como los 
más apropiados para niilas (muñecas) o nirlos (carritos). Dentro de In casa de cuidado la 
situación tuc diferente. los juguetes no eran asignados siguiendo estereotipos genéricos y 
cuando ocurría la elección libre. la madre cuidadora no prohibía el uso de alguno de ellos 
por razones genéricas: esto pudo deberse a que dentro de este espacio el material que 
empleaban Jos infantes era visto como la posibilidad de realizar un "trabajo" y no como 
juguetes. de hecho pudimos observar que cuando la madre se percataba que alguno de los 
infantes se hallaba desocupado le pedía que tomara un "trabajo"' y se pusiera a hacer algo. 
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Asignación de colores en el "'cstunrio y cnructcrísticas de éste. Ambas prácticas Iorman 
parte de una tmdición fuertemente arraigada. proveniente de la cultura. u partir de la cual 
desde antes del nacin1icnto se vu iOrn1ando el rnundo en el que se desarrollar el futuro ser .. 
comprando ropa de color rosa o azuL dependiendo del sexo del individuo en espera 
(Cngnon .. op.cit.). A purtir de los resultados de nuestro estudio. podemos señalar que si bien 
en ambos progenitores cst;.t práctica pn.:valccc en los colores y tipo de vestuario más 
estereotipado (rosu y azul y uso de vestido en las nit1a). n1aniticstan en sus opiniones mayor 
tlexibilidad en otros colon.:s tradicionalrnC"ntc considerados corno femeninos y en el 
vestuario considcrudo conH) rnas(.;u)ino (uso del pantalón)~ así se confL..,rma una nueva 
opinión en este aspcc.:h). que plantea corno corH.Iiciún para el color y tipo de vcstin1cnta. no 
tanto el género sino la con1odidad < .. h: l~l n)pa y lo hh:n que puedan verse los infantes al usar 
dctern1inados colores: por ejcrnplo la n1~u.Jn: c.:uiUadora seilala que el vcstido en las niñas les 
in1pidc rnovilidiu..l y que csto no es ct..Hl\.·cnh:ntc si se husc.:a el desarrollo tisico de an1bos 
géneros. 

Normativida<.l. Los estudios n:,·isados scr1alan que los padn.:s son n1Us exigentes con los 
varones que con las nirl.us. situación qut: tiene con1o hase la idea de que en ellos debe 
establecerse con n1ayor claridad el proceso de identidad genérica~ siguiendo esta idea .. las 
non11as deben ser n1Us cluras y rigid~1s en los varones C•\.rcclies y Gutit.!rrcz .. op.cit.). En 
nuestra investigación hallan1os que p~1ra ¡unbos progenitores (sobre todo para los padres) 
esta idea cs itnportanh.:. pues exigen dilf.:n.:nh:s valon:s y conductas para cada género: en el 
caso de la n1adre cuidadoru las n:glas que.: guían la conducta de los infantes dentro de la casa 
de cuidado van tnüs hucia la búsqueda dl! un cornponarniento adecuado que hacia el 
cstablccinlicnto de un¡¡ iUentidaU gent.!rica. fue posihle observar que exige los mismo a 
ambos géneros en lo que rl!spccta a buenos rnodales (v.gr. dl!cir groserías .. rebeldía. 
agresividad. etc.). 

Cuidado del aspecto exterior del infante. Este aspccto esta relacionado con cuestiones 
culturales vinculadas con el concepto de fcn1ineidad .. según las que se cree que son las 
mujeres quiénes deben cuidar en ntayor n1cdida el a..,;,;pccto externo. Tanto para la madre 
cuidadora con1o para los padres .. es importante que en ambos géneros se practiquen y 
forn1en hábitos de asco personal. en el caso de la prirncra .. esto lo concreta instituyéndolo 
cotidianamente .. sin cn1bargo .. señala que el cabello debe ser corto en los varones y en las 
niñas esta cuestión es indistinta. En cuanto a éste con1cntario. rccordcn1os que el cabello 
largo en los varones y corto en las mujeres ha sido visto socialn1cnte como una práctica 
incongruente con su identidad (Cano y Rankau. op.cit.). lo que indica que para la madre 
cuidadora si es in1portante la institucionalización del gCncro (particularmente en Jos 
varones). 

Palabras utilizadas para referir u Jos infantes. Utilizar tém1inos diferentes al nombre 
para dirigirse a los infantes en el terreno del género .. tiene con1o íondo la finalidad de 
institucionali7..ar diferencias entre hombres y n1ujercs .. al provocar en ellos la sensación de 
estar haciendo el ridículo. El uso de éstos térn1inos ocurre cuando el infante tnanifiesta 
conductas no esperadas socialmente de acuerdo a estereotipos genéricos. entre las más 
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frecuentes hallamos maricón y chillón (hacia los varones) y machorra omarimacha (hacia 
las niñas). 

Durante In etapa de obscn.•ación huiJarnos que la nu1drc cuidadora usaba éstos términos; en 
el caso de las niñas. cuando éstas daban n1ucstras de conductas típicamente masculinas 
como empujar o golpcur; en el caso de Jos nit1os. cunndo n1ostraban ademanes Jemcninos o 
cuando lloraban. 

Matizando nuestros resultados. podentos decir que el uso de términos alternos por parte de 
la n1adrc cuidadora. estaba rnás rclacionndo con la edad de los infantes que con su género .. 
sobre todo los ténninos ncutralc:s pero con carga afectiva (v.gr. diminutivos del nombre. 
bebé. cachito. cte.). 

Desarortunadamcntc no fue posible observar lo que ocurría en el hogar de los infantes de la 
casa de cuidado diario. sin cn1bargo. sería interesante que en estudios posteriores se 
investigara si existe alguna ditCrc:ncin en el modo que padres o madres hacen uso de éstos 
términos alternos. 

Tipos de interacción. El tipo y fonna con1o Jos adultos interaccionan con Jos infUntcs~ 
instituye en éstos últin1os un patrón de conductas que pueden n1arcar interacciones futuras. 
De manera general~ poden1os concluir que la rnadre cuidadora interaccionaba de la misma 
manera hacia nir1os y hacia nir1as. El único tilctor que provocó variaciones cn el tipo de 
interacción ruc Ja edad del infante hacia c:J que Ju lllUdrc CUÍÚadon.t .Se dirigía: obser'\'alllOS 
mayor flexibilidad c:n el cun1plin1icnto de las norn1as haciu los infhntcs rnas pc4ucrlos. 

Asignación de acth·idadcs domé.sticus. Estn práctica contribuye en la intcrnocionalización 
de roles genéricos definidos conductualrnentc~ principaln1cntc porque las conductas 
requeridas en la ejecución de cienas tareas puc:dc ser gcncrali7__adas a otros dominios 
conductualcs (\Vhiting y \Vhiting. op.cit: Edwards. op.cit.: Richard y Condon. op.cit. ). En 
Ja mayoría de los progenitores investigados. la asignación de actividades domésticas se 
realiza siguiendo estereotipos genéricos~ no así para la n1adrc cuidadora quien colocaba 
particular atención cn que niiios y nitlas aprendieran a realizar actividades don1ésticas 
comunes (recoger su plato~ Jin1piar el rnantcl individual~ barrer .. sacudir). y sobre todo 
trataba que éstas actividades fueran divertidas para los intb.ntcs. Siguic.!ndo Cstas reglas la 
madre cuidadoru gcncra un nuevo plantcainicnto en los in1bntes~ quiéncs verán éstas 
actividades como una rt:sponsabilidad individual que deberá rcaliL"..a.rsc independientemente 
del grupo genérico al que se pcncnczca. 

3. MANIFESTACION DE DIFERENCIAS GENERICAS EN LOS INFANTES. 

Podemos entender la manifCstación de di.fcrcncias genéricas en el inf'antc .. con1o la .fbnna en 
que el niño es capaz de mostrar el desarrollo de su identidad genérica: ésta fOrma de poner 
en práctica su conocin1icnto puede ocurrir tanto en actividades concretas como en su 
discurso (conceptos separados con fines explicativos. pero en el fbndo inseparables). 
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En cuanto a las manifestaciones discursivas; hallamos que en los episodios interactivos 
entre infantes cmn írecucntcs los discursos relacionados con las características y nctividades 
que realizaban hontbrcs vs. n1Ujcrcs. usando con1o recurso la cita de lo que realizaban sus 
padres. Luria (op.cit.) scJ1aln que la udquisición de una identidad genérica surge 
paralclanlcntc con el lcngtutjc~ nlati7..ando éstn idea es justo señalar. recordando lo dicho por 
Bruncr ( 1980) que dctcrtninadas funciones o intenciones con1unicativas están muy bien 
establecidas antes de quc el nii'io dorninc el lcngu6.tjc. 

De acuerdo con Bruncr. esto ocurre porque en el infhntc existe cierta predisposición 
lingUistica h6.tcia los significudos culturales rch.:vantcs .. Bruncr la caractcri7_.a como una 
tbm1a de representación rncntal "innata" que se pone en funcionamiento con las acciones y 
expresiones de otros seres hun1anos y con dctcrn1ino:1dos contextos sociales. n1uy básicos .. en 
los que intcractuan1os. Esta predisposición par...1 el significado cs. según Bruner .. producto de 
nuestro pasado evolutivo. Rogcr Lc\vin (citado por Bruncr .. op.cit.) llega a la conclusión de 
que el criterio selectivo po:1ra la evolución de Jos primates superiores ha sido probablemente 
la sensibilidad a los requisitos que pluntca la vida en grupo (entre ellos la comunicación 
hablada). 

El inventario fue la vía que nos permitió visualizar con mayor prcctston la n1anifestación 
discursiva de difcrencius genéricas. Usando éste recurso. encontrarnos que los infantes de 3 
años son conscientes de la existencia de éstas difCrcncias -aún aquellos que no cuentan con 
un lenguaje propian1cntc dicho- siempre y cuando estén involucrados en la acción. Esta 
última condición puede deberse a que su desarrollo cognitivo (es decir. el modo como 
incrementan su dominio en la adquisición y utilización de su conocin1icnto. según Bruncr 
(op.cit.) .. no les permite aún imaginar o suponer lo que haría otro en tJna situación 
semejante. Rccorden1os. siguiendo n Bruner (op.cit.. p. 67) "que lo que es permisible y lo 
que no Jo cs .. lo que conduce a dt:tcnninados resultados y los resultados que conducen a 
determinadas cosas .. es algo que se aprende inicialn1entc en la acción". 

Podemos agregar que esta capacidad para manifestar diferencias gcnencas se halla 
respaldada por la importancia que le dan los infantes a lo canónico. ya que como señala 
Bruner (op.cit.) .. los niños de 3 años conocen lo que es apropiado para cada género .. esto es, 
que tienen noción de lo canónico dentro de la cultura ... aún cuando no sepan lo que significa 
ésta. 

Las manifestaciones concretas del desarrollo genérico fue posible observarlas clarrunente en 
los siguientes momentos: 

En la prelerencia de los infantes hacia la práctica de ciertos juegos .. Las observaciones más 
importantes estuvieron relacionadas con los juguetes que son tradicionalmente considerados 
de uno u otro género .. es decir .. carritos y muñecas: si bien ambos géneros utilizaban éstos 
juguetes, los niños y niñas de mayor edad (4 y 5 años) preferían en mayor medida los 
juguetes tradicionalmente considerados como características de su grupo genérico. Este 
resultado concuerda con lo señalado por Smetana (op.cit), es decir. que el juicio infantil en 
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cuanto a transgresiones en el rol es más permisivo en los primeros años y más rígido 
conforn•e aumenta la edad de los infantes. 

Es interesante señalar lo que sucedió con In conducta de niilas y niños en cuanto al uso de 
juguetes tradicionalnlcntc considerados del género opuesto~ hallamos que las niñas son más 
tlexiblcs que los niños (sobre todo las más pcqucf\as) éste resultado concuerda con lo dicho 
por Lobcl y l\.tlenashri (op.cit.). es decir. que los varones tienen norn1as n1ás rígidas en 
cuanto a lo apropiado para su género. 

En la Jbnna corno los intbntcs rcali;r .. nban las activid&uJcs cotidianas y en el uso que daban al 
materiaL An1bos aspectos seguían cun1inos diferentes en niños y niñas. sobn.: todo en los 
infantes de: rnayor edad de an1hos géneros. nir1os y nif\;.1s adaptaban cualquier materia) de 
trabajo (rcgulam1cntc neutro gc:nérican1cntc) y lo transti:.--.rnlaban: primc:ro. t:n juguete y 
después .. lo adaptaban siguiendo c:stcrcotipos genéricos (v.gr ... una cazuela didáctica se 
transforn1aba en volante en rnanos de los varones). 

En la forn1ación de grupos. Si bicn los grupos que se fonnuban dentro de la casa de cuidado 
fueron mayoritariamente: n1ixtos .. los rules que jugaban sus integrantes eran los típicos de su 
género.. indicador del desarrollo de su iüentidad genérica: no obstante. el ambiente 
obscr..·ado dentro de éstos grupos era armonioso. con alto índice de cohesión y tiempo de 
permanencia. éstos indicadores dan n1uestra de flexibilidad en los infantes hacia la 
aceptación de integrantes dc atnbos génc:ros.. ésta situación confirn1a nucvasnente lo 
señalado por Sn1ctana (op.cit.) en cuanto a que es en los infantes más pequeños donde la 
rigidez en las nonna..o.; socialmente aceptadas es menor. 

En cuanto a los grupos con intcgranh!s de un sólo género. notrunos la práctica frecuente de 
juegos estereotipados (en grupos fcn1cninos y n1asculinos) .. la entrada de un miembro del 
género opuesto a un grupo homogcnérico provocaba que el nuevo integrante jugara el rol de 
chivo expiatorio. 

Estos cjcn1plos nos dejan ver que la adquisición del significado sólo puede aprenderse 
instrumentalmente. esto cs. quc al hacer uso del concepto de género a través del discurso y 
de la acción. el infante va extrayendo y haciendo suyas las diferencias que caracterizan a 
hombres y mujeres -desde lo cultural- y con ello va conformando un discurso que le 
permita autodcfinirse. 

En cuanto a esto. recordemos (siguiendo a Bruner. op.cit.) que la f"ormación de la identidad 
es una construcción que .. por así decir .. procede del exterior al interior. tanto con1o del 
interior al exterior; de la cultura a la n1entc. tanto con1o de la mente a la cultura. 

COMENTARIOS ..-tNALES (ASPECTOS METODOLOGICOS) 

La presente investigación es una muestra de la variedad de técnicas metodológicas que se 
pueden implementar para obtener resultados más precisos; hagan.os una evaluación general 
de algunas de ellas: 
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*El hacer uso de los algunos principios de la observación panicipante para la obtención de 
datos. nos dio la oponunidad de entr<tr al mundo de los infantes y con ello la posibilidad de 
dar cuenta de Ju n1ancra con1o ocurre el proceso dt: identidad genérica~ además.. nos 
permitió obtener datos que si bien no están dircctan1cntc relacionados con éste proceso .. si 
abren un an1pJio can1po de diferentes áreas de estudio que pueden profundi:7..arsc (v.gr. 
desarrollo del Jcnguujc inthntil~ el papel que juegan nuevos espacios y agentes de 
socialización en el desarrollo de los nirlos. prticticas de crian7--a. cte.). NueStra propuesta es 
que en trabajos posteriores esta estrategia n1ctodológica sea utili7..ada durante toda Ja 
investigución y no unicantentc corno recurso para cntr..Jr al rnundo infantil. 

• La aplicación del inventario nos pcrn1itió sondear aspectos que van n1ás allá de Jos datos 
puran1entc cuantitativos. pues si bien el objetivo central de t!stc inventario es obtener una 
evaluación de las tendencias genéricas en la personalidad dt: Jos infhntt:s. su aplicación abre 
la posibilidad de recupcn1r el discurso infhntil.. y deja entrever las vivencias de los infhntes 
y su reflexión posterior puesta en palabras. 

El hecho de agregar historias al inventario fue n1uy in1ponantc. put!S le dio al infante la 
posibilidad de incluirse: en la historia y en algunos casos hasta de .fonnar su propia historia. 
Si bien es cieno que debido a esto la evaluación parece n1ás una cuestión de valor personal,. 
las respuestas que algunos infhntcs dieron al inventario. son un indicador de Jo que ocurre 
en ellos en otras áreas de su desarrollo. por ejcn1plo; manejo de conceptos .. lenguaje. 
percepción de la realidad. etc. 

*La rorma en que se planteó el análisis de la muestra dejó fuera la posibilidad de escudriñar 
Jo que ocurría en cada uno de Jos infantes en cuanto al proceso genérico (tanto en la casa de 
cuidado como en el hogar). no obstante nos permitió identificar áreas precisas en la que se 
instituyen y manifiestan las diferencias genéricas. 

•si bien el hacer uso de la encuesta nos dio la posibilidad de obtener datos relacionados con 
el discurso paterno y de la madre cuidadora. los resultados que se extrajeron (de índole 
cuantitativo) no nos pcrrnitieron proíundizar en algunas respuestas .. situación que es posible 
evitar si se implcn1cntan otros recursos metodológicos de manera simultánea (v.gr. 
entrevista y observación panicipante). 
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ANEXO 1 
UNIVERSillAU NACIONAL. AlJTONOMA llE MEXICO 

"CUESTIONARIO llE EXI'ECTATIV AS I'ATt:RNAS" 

NOl\tDRE: 
EDAil: 
ESCOL.ARI DAil: 
PARENTESCO CON EL. NIÑO(A): 
OCUI'ACION: 
HORARIO llE TI~'UA.IO: 

l. Señale su situación actuaL 
a) Soltero b) Unión libre e) Casado por civil e) Otro y religioso 

2. Si anterionnente estuvo casado o unido con otra person~ sei'iale si está usted: 
a) Separado b) Divorciado e) Viudo 

3. Miembros que conforman su familia y otras personas que habitan con ella. 
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NO!\IIItU:. t:SCUl....-'\RIIlAl> OCtli•ACIO!"oo IIOIL\,KIO lJt: Tlt::'\U•O Ut: ,.1'\!IR 
TRAII,UO COS USTED 

4. Tipo de vivienda. 
a) Propia b) Rentada c)Otm 

5. Número y uso de las piezas. 

6. Miembros de la familia que casi siempre realiznn las siguientes actividades: 

NOMBRE FRECUENCIA 
Aseo de la ropa 
Asco de la casa 
Mantenimiento de la casa 
Preparación de alimentos 
Jugar con los niños 
Apoyarlos en act. académicas 
Leerles e ucntos 
Platicar con los niños 
Alimentarlos . ··•. 
Salir de paseo con los nii\os . 
Recoger al niño(a) de la C.C.D. 

. 
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INGRESO V DISTRIDUCION llt:L INGRESO 

l. ¿Quiénes aportan dinero a la familia'? 

NOMIIRE CANTIDAD 

2. ¿Quién o quiénes administran el gasto familiar'? 

CREENCIAS EXPECTATIVAS 

l. ¿Usted se considera adulto'? 
Si NO 

2. ¿Qué es para usted ser adulto? (Ponga una H si el enunciado es adecuado para el hombre. 
una M si lo es para la mujer y una X si es adecuado para ambos). 
a) Ser económicamente independiente 
b) Vivir sólo 
e) Casarse y tener hijos 
d) Resolver los problemas por sí n~ismo 
e) Tener una carrera profesional y ejercerla 
f) Ser emocionalmente estable 
g) Ser mayor de edad 
h) Todas las anteriores 
i) Otras 

3. ¿Considera usted que los esposos (los hombres en general deben vincularse en los 
quehaceres domésticos?. 
SI NO 

4. ¿En qué casos debe pasar esto? (Subraye) 
a) Sólo cuando ella trabaja 
b) En caso que el marido no trabaje 
e) En cualquier caso deben dividirse los quehaceres 
d) En cualquier caso ella debe encargarse de los quehaceres domésticos 
e) Otros 
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S. ¿Esto ocurre en su f"runilin? 
SI NO 

6. ¿Considera usted que sólo el esposo debe ser responsable de los ingresos económicos?. 
SI NO 

7. ¿Usted trnbnjn actualmente? 
SI NO 

8. ¿Porqué ingresó usted n trabajar? 

9. ¿Qué opina de In idea de que In mujer se debe dedicar únicamente ni hogar y que por lo 
tanto no requiere estudiar en In misma medida que el hombre? ¿Está de acuerdo?. 
SI NO 

JO. ¿Es conveniente que lns mujeres trabajen? 
SI NO 

¿Porqué? 

11. Del siguiente listado marque con una x como quisiera que f"uem su hijo(n) de adulto. 
suponiendo que tuviera uno de cada sexo. 

Ht.JO HIJA 
Fu ene 
Alegre 
Inteligente 
Obediente 
Independiente 
Cariñoso( a) 
Responsabe 
Libre 

12. ¿A qué le gustaría que se dedicara? 

13. ¿Señale el grado de imponancia que tiene parn usted In educación de sus hijos (ns)? 
~uchn · 
Poca 
Ninguna 



14. Si tuviera varios hijos (de diferente sexo) y solo pudiera enviar a uno de ellos a la 
escuela. ¿Cuál quisiera que fuera? 
a) El mayor b) El menor e) El varón d) La mujer e) No tengo pref"ercncia 
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15. ¿Hasta cuándo deben estar Jos hijos varones con Jos padres? ¿hasta cuando las hijas? 
(Señale con una J-1 Jo que considera pura Jos niños. con una M Jo que considera para las 
niñas y con una X lo de ambos). 

a) Hasta que se casan 
b) Cuando pueden mantenerse solos 
e) Cuando han madurado emocionalmente 
d) Cuando su actividad profesional lo determina 
e) Otros 

16. Del siguiente listado marque con una x Jo que exigiría a su hijo y a su hija. suponiendo 
que tuviera uno de cada sexo. 

111.10 HI.JA 
Estudio 
Obediencia 
Responsabilidad 
Decisión 
Afecto 
Libertad 
Autoridad 
lnde¡>_edcncia 
Principios morales 

17. ¿En qué cuestiones se diferencia un hombre de una mujer en la infancia. sin considerar 
el fisico? (Puede subrayar más de una opción). 

a) Son menos cariñoso 
b) Sus juegos son más rudos 
e) Son más independientes 
d) Son más traviesos 
e) Son más fuertes 
f) No hay diferencias significativas 
g) Otras 

18.¿En qué cuestiones se diferencian en la adultez? (Puede subrayar más de una opción). 
a) Las mismas que en la infancia 
b) Son quienes mantienen cconómican1ente a la familia 
e) Son más libres 
d) Son más fuertes 
e) Son más independientes 
f) No hay diferencias significativas 
g) Otras 
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1 9.¿Cómo es su hijo( a) tisica y psicológicamente?. 

1. Del siguiente listado de juegos infantiles. marque con una 1-1 los destinados para los 
niftos .. con una M los dcstinndos para las niilas y con una X Jos que pueden jugar ambos. 
Escondidas Pelota Quemados MU11ecas Carritos Maquillarse 
Quemados Comidita Carreras Canicas Futbol Luchas 
Vender objetos Hacer figums de.: papel Imitar adultos (ir al trabajo) 

2. En la siguiente lista aparecen una serie de colores. marque con una l-1 Jos destinados para 
Jos niños. con una M los destinados para las niñas y con una X los de ambos. 
considerando Jos que utiliz:.arh1 en el vestuario de estos. 
Rosa Blanco Rojo Negro Amarillo Naranja 
Colores pastel Azúl marino Morado Verde militar Estampado de flores 
Estampado dc autos o héroes 

3. Marque según su opinión: 
-Los nii1os deben traer siempre el cabello cono. 
Muy de acuerdo ( ) De acuerdo () Muy en desacuerdo ( ) En desacuerdo( ) 

-Los padres deben poner más cuidado en el aseo personal de las niñas que de los niños. 
Muy de acuerdo () De acuerdo () Muy en desacuerdo ( ) En desacuerdo( ) 

-Las niñas son más bonitas con cabello largo. 
Muy de acuerdo ( ) De acuerdo ( ) Muy en desacuerdo ( ) En desacuerdo( ) 

-Los niños pueden decir groserías. 
Muy de acuerdo ( ) De acuerdo ( ) Muy en desacuerdo ( ) En desacuerdo( ) 

-Las niñas no deben subirse a los árboles porque pueden lastimarse. 
Muy de acuerdo ( ) Oc acuerdo ( ) Muy en desacuerdo ( ) En desacuerdo( ) 

Señale otras características. trato específico y prohibiciones que considera usted para 
niños. niñas y para ambos. 

4. En cuanto al modo de sentarse de Jos inf"antes, marque con una 1-1 lo que considere 
propio de Jos niños. con una M Jo que considere propio de las niñas y con X lo de 
runbos. 
-Cruzar las piernas 
-Sentarse con las piernas ligeramente abienas 
-Sentarse con las piernas juntas 
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-Sentarse en la mesa 
-Subir los pies en la silla 

S. Marque con una 1-1 lo que es propio de los niilos. con M lo propio de las niilas y con X lo 
de ambos. 
-Comer nipido 
-Gritar al hablar 
-Hablar con la boca llena 
-Limpiarse la boca con el mantel o con la ropa 
-Eructar 
-Llorar 
-Patear 
-Demostrar afecto 
-Hacer travesuras 
-Hacer berrinches 
-Besar 
-Agredir plantas o animales 
-Pelear 
-Acostarse temprano 
-Dormir con oso de peluche 
-Lavar trastos 
-Tender la cama 
-Ayudar a hacer la comida 
-Ayudar a servir la comida 
-Recoger la basúra 
-Barrer 
-Sacudir 
-Ver caricaturas 
-Ver comedias 
-Tirar basúra en el piso 
-Dibujar 
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ANEX02 
CIIILI>I~EN'S SEX ROLE INVENTOR (CSIU) 

TEXTO ORIGINAL 

MASCULINE ITEMS 

- It's casy f{_..,r n1c to n1akc up n1y n1ind about things 
-1 can takc carc of mysclt: 
-1 can control a lot of thc kids in m y class. 
- 1 likc to do things that boys and mcn do. 
- \Vhcn a dccision has to be rnadc .. it is casy forme to tnke 

n stand 
- 1 get prctty angr)-' i f son1conc gcts in m y \Va y 
- 1 am a lcadt!r among m y fricnds. 
- l'd rathcr do things my O\.Vfl \Vay than take dircctions from 

others 
- \Vhen 1 play gamcs. 1 rcally likc to win. 
- I"m \Villing to \vork hard to gct '\.Vhat 1 '\.vant 
-1 an1 surc ofmy abilitics 
- 1 stand up tor what 1 bclicve in. 
- 1 would rathcr do things on my o'vn than ask others for help 
- 1 am good at sports. 
- lt's easy for me to tcll pcoplc what 1 think, cvcn 'vhen 1 know 

they will probably disagrcc with me. 
-1 make a strong imprcssion on most people 1 meet 
- 1 can gct pcoplc to do what 1 want them todo most ofthe time 
- 1 likc to think about and sol ve problcms. 
-1 am good at taking chargc ofthings. 
-1 am willing to takc risks. 

FEMININE ITEMS 

- 1 carc about \vhat happcns to others. 
- When somconc's fcclings ha ve bccn hurt~ 1 try to make them 

feel bctter 
-1 usually spcak softly. 
- 1 am a \.Vann pcrson. 
- 1 am a kind and caring pcrson. 
- lt's easy for pcople to gel me to believe what they tell me 
- Sometimes 1 likc to do things that younger kids do 
-1 don't like lo say "bad" words or swear. 

- 1 like babies and small children a lot. 

Makes decisions easily 
Self-sufficient 
Dominan! 
Masculinc 
\Villing to take a stand 

Aggrcsive 
Acts like a leader 
lndividualistic 

Competitive 
Ambitious 
Self-reliant 
Defends own beliefs 
lndependent 
Athletic 
Asscrtivc 

Strong personality 
Forceful 
Analytical 
Has leadership abilities 
Willing to take risks 

Compassionate 
Eager to soothe hurt 
f'eelings 
Soft-spokcn 
Warm 
Tender 
Gullible 
Childlike 
Does not use harsh 
language 
Loves children 



- 1 am a gcntle person. 
- When there's a disagrccmcnt, 1 usually give in lllld let others 

have thcir way. 
-1 am a cheerful pcrson. 
- 1 íeel shy around ncw people. 
- When 1 like somcone, 1 do nicc things for them to show them 

how 1 fccl. 
-1 fcel good '-Vhcn pcople say ni ce things about me 
-1 am faithful to my fricnds. 
-1 like to do things that girls nnd women do 
-lt makcs me fccl bad whcn somconc clsc is fccling bad 
-1 can usually tcll whcn somconc nccds thc help 

-l'm good at undcrstanding othcr pcoplc"s problcms 

NEUTRAL ITEl\IS 

-1 am an honcst pcrson. 
-1 think l'm bcttcr than most of the othcr peoplc 1 know 
-People likc me. 
-1 am a scrious pcrson. 
-1 have many fricnds. 
-1 usually get things done on time. 
-lt's easy for me to fit into OC'-V places. 
-I'm ah.vays losing things. 
-1 am carctill not to say things tllat will hurt someone's 
-1 like todo things that other people do. 
-1 like to help othcrs. 
-1 am a moody person. 
-l'm the kind of person othcrs can depcnd on 
-1 like acting in front of othcr pcople 
-1 am a happy pcrson. 
-1 ncver know what l'm going todo from one minute to tlle next 
-1 always do what 1 say 1 will do. 
-1 fccl bad whcn other people havc somcthing that Y don't have 
-1 try to tcll thc truth. 
-1 likc to kecp sccrcts. 

Gcntle 
iclding 

Chccrful 
Shy 
Affectionate 

Flatterablc 
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Loyal 
Fcrninine 
Syrnpathctic 
Sensitive to needs of 
others 
Undcrstanding 

Sincere 
Conccitcd 
Likablc 
Solcmn 
Fricndly 
{ln)eflicicnt 
Adaptable 
U nsystcmatic 
Tactful 
Convcntional 
Helpful 
Moody 
Responsible 
Theatrical 
Happy 
Unpredictable 
Reliablc 
Jealous 
Truthful 
Secretive 



TRAI>UCCION LITF:I{..\.L 

ITEMS MASCULINOS 

-Es flicil para n1i haccnnc una idea clara de las cosas 

-Puedo tener cuidado de n1i n1isn1o. 
-Puedo controlar una parte de Jos niños de mi clase 
-Me gusta hacer cosas que los niños y los hombre hacen 
-Cuando una decisión ticnc que ser hecha .. es f'ácil para mí tornar 

Toma decisiones 
facilmente 
Autosuliciente 
Dominante 
Masculino 
Voluntarioso para 
tomar una posición 
Agresivo 

una posición. 
-Me enojo bastante si alguien se entromete (cruza) en mi camino 
-Soy un lidcr cntrc n1is arnigos. 
-Prefiero huccr cosas a n1i propio n1odo. en vez de ton1ar 

instrucciones de otros. 
-Cuando participo en un juego .. rcaln1cntc deseo ganar 
-Me gusta trabajar duro para alcanzar lo que deseo 
-Estoy seguro de mis habilidades. 
-De tiendo lo que creo. 
-Hago las cosas por mis propios n1cdios antes que pedir 

ayuda a otros. 
-Soy bueno en Jos deportes. 
-Es fiicil para n1i decirle a la gente Jo que pienso .. aún cuando 

probablcn1ente estarán en desacuerdo conmigo. 
-Causo una fUerte impresión sobre gran parte de Ja gente con 

la que n1e reuno. 
-Puedo conducir a la gente a hacer lo que yo quiero Ja mayor 

parte de las veces. 
-Me gusta pensar acerca de y resolver problemas. 
-Soy bueno paru ton1ar a cargo las cosas. 

-Estoy dispuesto a afrontar riesgos. 

ITEMS FEMENINOS 

-Me preocupo acerca de Jo que les pasa a otros 
-Cuando los sentimientos de alguien han sido dañados (heridos). 

yo trato de hacer que e JI os se sientan mejor 
-Usualmente hablo con suavidad. 
-Soy una persona cálida. 
-Soy una persona amable y bondadosa. 
-Es t"ácil que la gente me conduzca a creer lo que ellos me dicen 
-Algunas veces me gusta h6lcer cosas que los niiios más pcquefios 

hacen. 

Actua como un Jídcr 
Individualista 

Competitivo 
Ambicioso 
Auto-confiado 
Defiende sus creencias 
Independiente 

Atletico 
Asenivo 

Personalidad t"uene 

Enérgico (potente) 

Analítico 
Tiene habilidades de 
líder 
Decidido para tomar 

Compasivo 
Dispuesto a dar apoyo 
sentimental 
Voz suave 
Cálida 
Tierno 
Crédulo 
Aniñado 
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-No me gusta decir malas palabras o jurar en vano 

-Me gustan los bebes y los niños pequeños. 
-Soy una persona gen ti l. 
-Cuando hay un desacuerdo. yo usualmente cedo y dejo que los 

otros hagan las cosas a su n1odo. 
-Soy una persona alegre. 
-Siento tin1idez cerca de gente nueva. 
-Cuando me simpatiza alguien .. yo hago cosas agradables para 

n1ostrarlcs lo que yo siento. 
-Me siento bien cuando la gente dice cosas agradables acerca 

de mi. 
-Soy fiel con n1is an1.igos. 
-Me gusta hacer cosas que las niñas y las mujeres hacen 
-Me hace sentir mal que alguien se sienta maL 
-Puedo usualn1entc darnlc cuenta cuando alguien necesita ayuda. 

necesidades de otros 
-Soy bueno par.1 entender los problemas de otras personas. 

ITEMS NEUTRALES 

-Soy una persona hon~sta. 
-Pienso que soy 111cjor que la n"layoria de la gente que conozco 
-A la gente le agrado. 
-Soy una persona seria. 
-Tengo muchos anligos. 
-Usualmente tem1ino las cosas a tiempo. 
-Es fácil para mi encajar en nuevos lugares. 
-Siempre estoy perdiendo cosas. 
-Soy cuidadoso de no decir cosas que dañarían los sentimientos 

de alguien. 
-Me gusta hacer cosas que otra gente hace. 
-Me gusta ayudar a otros. 
-Soy una persona nlelancólica. 
-Soy el tipo de persona de la que otros pueden depender 
-Me gusta actuar frente a la demás gente. 
-Soy una persona íeliz. 
-Nunca sé que voy a hacer de un n1inuto al siguiente 
-Siempre hago lo que digo que haré. 
-Me siento mal cuando otra persona tiene alguna cosa que yo 

no tengo. 
-Trato de decir la verdad. 
-Me gusta guardar secretos. 

No usa lenguaje 
desagradable 
Ama a los nii'los 
Gentil 
Coníorrnista 

Jovial 
Tímido 
Aíectivo 

Vanidoso 

Leal 
Femenina 
Empático 
Sensible ·a las 

Comprensivo 

Sincero 
Engreído 
Agradable 
Solemne 
Amigable 
Eficiente 
Adaptable 
Asistemático 
Prudente 

Convencional 
Servicial 
Melancólico 
Responsable 
Teatral 
Feliz 
Impredecible 
Confiable 
Envidioso 

Veraz 
Discreto 
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ANEX03 

ITEMS MASCULINOS. 

1. a) Es fácil para mi haccm1c una idea clara de las cosas. 
b) ¿Puedes hacerte una idea clara de las cosas fácilmente?. 

2. a) Puedo tener cuidado de mi mismo. 
b) ¿Puedes cuidarte sólo?. 
e) ¿Puedes salir a la calle sin tu mam "? 

3. a) Puedo controlar una parte de los niños de mi clase. 
b) ¿Puedes dominar una parte de los niños de aquí? 
e) ¿Puedes hacer que los dcn'lás nif\os jueguen a lo que tu quieres?. 

4. a) Me gusta hacer cosas que los niños y los hombres hacen. 
b)¿Te gusta hacer cosas que los niños y los hombres hacen?. 
e) ¿Te gusta jugar con carritos o a que vas al trabajo comotu papá?. 

S. a) Cuando una decisión tiene que ser hecha .. es tlícil para mi tomar una posición. 
b) ¿Cuando tienes que escoger entre una cosa y otra. te es fácil elegir?. 
e) ¿Cuando tienes que elegir entre varios trabajos .. lo haces fácilmente?. 

6. a) Me enojo bastante si alguien se cntron1cte en mi camino. 
b) ¿Te enojas mucho si alguien se entromete en lo que estas haciendo?. 

7. a) Soy un lider entre mis amigos. 
b) ¿Eres el jefe aquí?. 
e) ¿Eres el (la) que manda a los demás niños?. 
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8. a) Pretiero hacer cosas a mi propio modo. en vez de tomar instrucciones de otros. 
e) ¿Cómo te gusta más hacer las cosas, como tu sabes o como te dicen los demás?. 

9. a) Cuando participo en un juego realmente deseo ganar. 
b) ¿Cuando juegas te gusta ganar?. 

1 O. a) Me gusta trabajar duro para alcanzar lo que deseo. 
b) ¿Te gusta trabajar mucho para alcanzar lo que quieres?. 

11. a) Estoy seguro de mis habilidades 
b) ¿Puedes hacerlo todo? 

12. a) Defiendo lo que creo. 
b) ¿Defiendes lo que piensas?. 



13. a) Hago las cosas por mis propios medios. antes que pedir ayuda a otros. 
b) ¿Te gusta hacer las cosas sólo o que te ayuden?. 

14. n) Soy bueno en los deportes. 
b) ¿Eres bueno para correr y brincar?. 
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15. n) Es Cácil para mi decirle a la gente lo que pienso. aún cuando probablemente estarán 
en desacuerdo conn1igo. 
b) ¿Le dices a los demás lo que piensas. aunque tal vez no estén de acuerdo contigo?. 

16. a) Causo una fuerte impresión sobre gran parte de la gente con In que me reuno. 
b) ¿Causas una fuerte c1noción en los demás nii\os cuando te ven? 

17. a) Puedo conducir a In gente a hacer lo que yo quiero. la mayor parte de las veces. 
b) ¿Puedes llevar o guiar a In gente a hacer lo que tu quieres. casi siempre?. 

18. a) Me gusta pensar acerca de y resolver problemas. 
b) ¿Te gusta pensar acerca de algún problema y resolverlo?. 

19. n) Soy bueno para tomar a mi cargo las cosas. 
b) ¿Eres bueno para tomar u tu cargo las cosas?. 

20. n) Estoy dispuesto a afrontar riesgos. 
b) ¿Te subirías a un árbol aunque sabes que puedes caerte?. 

ITEMS FEMENINOS 

l. a) Me preocupo acerca de lo que les pasa a otros. 
b) ¿Te preocupa lo que les pasa a otros?. 

2. a) Cuando los sentimientos de alguien han sido dai'iados (heridos). yo trato de hacer 
que ellos se sientan mejor. 
b) ¿Cuando alguien esta triste. yo trato de ayudarlo para que ya no lo este?. 

3. a) Usualmente hablo con suavidad. 
b) ¿Hablas bajito?. 

4. a) Soy una persona cálida. 
b) ¿Eres cariñoso( a)?. 
e) ¿Te gusta abrazar a tus cornpai'ieros?. 

5. a) Soy una persona amable y bondadosa. 
b) ¿Eres amable y bueno?. 



6. a) Es fácil que la gente me conduzca a creer lo que ellos me dicen. 
b) ¿Crees lo que te dicen los demás?. 

7. a) Algunas veces me gusta hacer cosas que Jos nit1:os más pequeños hacen. 
b) ¿Te gusta hacer cosas que hacen los nii1os mas chiquitos?. 

8. a) No me gusta decir malas palabras o jurar en vano. 
b) ¿No dices groserías? 

9. a) Me gustan los bebés y los niflos pequeflos. 
b) ¿Te gustan los bebés y los niflos pequeftos?. 

1 O. a) Soy una persona gentil 
b) ¿Eres educado?. 
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1 l. a) Cuando hay un desacuerdo. yo usualmente cedo y dejo que los otros hagan las cosas 
a su modo. 
b) ¿Cuando hay un desacuerdo. dejas que los otros hagan las cosas a su modo?. 

12. a) Soy una persona alegre. 
b) ¿Eres alegre?. 

13. a) Siento timidez cerca de gente nueva. 
b) ¿Sientes vergOenza cuando llega gente nueva?. 

14. a) Cuando me simpatiza alguien. yo hago cosas agradables para rnostmle lo que yo 
siento. 
b) ¿Cuando te gusta (agrada) alguien. hnces cosas agradnbles pura que se de cuenta?. 

15. a) Me siento bien cuando la gente dice cosas ngradables ncerca de mi. 
b) Te gusta que digan cosas buenas de ti?. 

16. n) Soy fiel con mis amigos. 
b) ¿Eres ti el con tus an1igos?. 

17. n) Me hnce sentir mal que algún otro esté sintiéndose mal. 
b) Te sientes mal si algún niño se siente n1al?. 

18. a) Me gusta hacer cosas que las niñas y las mujeres hacen. 
b) ¿Te gusta hacer cosns que las nii1as y las mujeres hneen?. 
e) ¿Te gusta jugar con n1uJ1ccas y cargar bebés con1o tu mamá?. 

19. a) Puedo usunlmente darme cuenta cuando alguien necesita nyuda. 
b) ¿Puedes dnrte cuenta cuando algún niño necesita ayuda?. 



20. n) Soy bueno( a) para entender los problemas de otras personas. 
b) ¿Puedes entender los problemas de otros? 

ITEMS NEUTRALES 

l. a) Soy una persona honesta. 
b) ¿Eres honrado(a)?. 

2. n) Soy bueno( a) para entender los problemas de otrns personas. 
b) ¿Puedes entender los problemas de otros?. 

3. a) A In gente le agrado. 
b) ¿Le agradas a la gente?. 

4. a) Soy una persona seria. 
b) ¿Eres serio?. 

5. a) Tengo muchos amigos. 
b) ¿Tienes muchos an1igos? 

6. a) Usualmente termino las cosas a tiempo. 
b) ¿Terminas las cosas a tiempo?. 
e) ¿Terminas Jos trabajos a tiempo?. 

7. a) Es íácil para mi encajar en nuevos Jugares. 
b) ¿Te gusta estar en nuevos Jugares?. 

8. a) Siempre estoy perdiendo cosas. 
b) ¿Pierdes siempre las cosas?. 

9. a) Soy cuidadoso( a) de no decir cosas que dañarían Jos sentimientos de otros. 
b) ¿Cuidas Jo que dices para no lastimar a otros?. 

1 O. a) Me gusta hacer cosas que otra gente hace. 
b) ¿Te gusta copiar lo que hacen los demás?. 

1 1. a) Me gusta ayudar a otros. 
b) ¿Te gusta ayudar a otros?. 

12. a) Soy una persona melancólica. 
b) ¿Eres melancólico( a)?. 

13. a) Soy el tipo de persona de la que otros pueden depender. 
b) ¿Los demás pueden depender de ti?. 
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e) ¿Puedes cuidar a los demás nii'los?. 

14. a) Me gusta actuar frente n In demás gente. 
b) ¿Te gustn actuar frente n In demás gente?. 

15. a) Soy una persona feliz. 
b) ¿Eres feliz?. 

16. n) Nunca se que voy n hacer de un minuto ni siguiente. 
b) ¿Snbes lo que vas a hacer ni rato?. 

17. a) Siempre hago lo que digo que haré?. 
b) ¿Siempre cumples lo que prometes?. 

18. n) Me siento mal cuando otra persona tiene alguna cosa que yono tengo. 
b) ¿Te sientes n1al cuando alguien tiene algo que tu no tienes?. 
e) ¿Te sientes n1al cuando algún niño tiene un juguete nuevo y tu no lo t.ienes?. 

19. a) Trato de decir la verdad. 
b) ¿Dices la verdad?. 

20. a) Me gusta guardar secretos. 
b) ¿Te gusta guardar secretos? 
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ANEXO-& 
IIISTORIAS EQUIVALENTES AL DSRI 

TII'O I>E EV ALUACION UE CAl> A ITEM 

IN SOY UNA PERSONA JIONESTA 
A esta sci\ora se le cayó el dinero .. el sci\or se da cuenta y se lo devuelve. 
-Tenga scñoru se le cayó el dinero. 
¿Tú trunbién le devolverías el dinero o te lo quedarías? 
Evaluación. 
Lo devolvería 7 Me lo quedaría 

IF ME PREOCUPO ACERCA DE LO QUE LES PASA A OTROS 
Ellos se conocen. son a.rrtigos. 
-Salí a buscarte porque tardaste mucho. ¿dónde estabas?.estaba preocupado por ti. 
-Fui a la tienda 
¿A ti también te preocupa lo que les pasa a otros? 
Evaluación. 
Si me preocupa 7 No me preocupa 1 

1M ES FACIL PARA MI HACERME UNA IDEA CLARA DE LAS COSAS 
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El gallito salió a la tienda. cuando llegó a su casa. seda cuenta que se le habían olvidado las 
llaves de su casa.AI gallito se le ocurrió aventar piedritas a la ventana de su mamá • para 
que le abriera la puerta. 
¿A ti también se te ocurren ideas cuando tienes algún problema como al gallito? 
E val unción. 
Sí se me ocurren ideas 7 No se me ocurren ideas 

2N PIENSO QUE SOY MEJOR QUE LAMA YOR PARTE DE LA GENTE QUE 
CONOZCO 

Este señor se cree más que los demás. este otro señor piensa. -que señor tan presumido
¿ Tú te crees más que los den1ás como ese señor? 
Evaluación. 
Me creo más que los demás 7 No me creo más que los demás 

2F CUANDO LOS SENTIMIENTOS DE ALGUIEN HAN SIDO DAÑADOS. YO 
TRATO DE HACER QUE ELLOS SE SIENTAN MEJOR 

Este niño estñ triste .. su mamá va n buscarlo a su cuarto. 
-¿Qué te paso. te puedo ayudar? 
¿Tú también ayudarías al niño para que ya no estuviera triste? 
Evaluación. 
Si ayudaría al niño 7 No ayudaría al niño 

2M PUEDO CUIDARME SOLO 
¿Puedes cuidarte sólo? 
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Evaluación. 
Si 7 No 

3N A LA GENTE LE AGRADO 
Este muchacho fue a visitar o sus amigos. 11 ellos les dió gusto que lucro. les agrado que los 
visite. 
¿Tú le ngrndas a Jos demás como él? 
Evaluación. 
Sí les agrado a Jos demás 7 No les agrado o los demás 

3F USUALMENTE HABLO CON SUAVIDAD 
¿Te gusto hnblnr bajito o gritar? 
Evaluación. 
Hablar bajito 7 Gritar 

3M PUEDO CONTROLAR UNA PARTE DE LOS NIÑOS DE MJ CLASE 
Todos ellos van juntos a la escuela. él se llama Juan. cuando él monda a los otros nii'los o 
recoger sus trabajos. ellos le obedecen. 
¿Te gusta mandar como a Juan o prefieres obedecer como ellos? 
Evaluación. 
lvfe gusta mandar igual que a Juan 7 
~fe gusta obedecer como ellos o no me gusta mandar 

4JS" SOY UNA PERSONA SERIA 
Este niño ~s serio 
¿Tú eres como él? 
Evaluación. 
Soy se!rio como ¿.J 7 No soy serio como él o me gusta rnás reír 

4F SOY lJNA PERSONA CALJDA 
Estos niños son hermanos. les gusta mostrar su cariño. 
¿Tú ta.rnbit!n lt.! dcmucstra.._.;; tu cariño a tu hennano? 
Evaluación. 
Demuestro mi cariño 7 No demuestro mi carii'lo 

4M ME GUSTA H.-'I.CER COSAS QUE LOS NIÑOS Y LOS HOJVfBRES HACEN 
Este niño t.!Sta jugando a arreglar un carro igual que su papá_ 
¿A ti tambié-n te gusta hact.!r cosas que! los nirlos y los hombres hacen .. o prefieres hacer 
cosas quc: las niñas y la.."i n1ujcrcs hacen'."' 
Evaluación. 
Me gusta hacer cosas qut: hacen los niños 7 
!\.-te gusta hacer cosas qut: hacen las niñas 1 
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Evaluación. 
Si 7 No 

3N A LA GENTE LE AGRADO 
Este muchacho fue a visitar a sus amigos. a ellos les dió gusto que fuera. les agrada que los 
visite. 
¿Tú le agradas a los demás como él? 
Evaluación. 
Sí les agrado a Jos demás 7 No les agrado a los demás 

3F USUALMENTE HABLO CON SUAVIDAD 
¿Te gusta hablar bajito o gritar? 
Evaluación. 
Hablar bajito 7 Gritar 

3M PUEDO CONTROLAR UNA PARTE DE LOS NIÑOS DE MI CLASE 
Todos ellos van juntos a la escuela. él se llama Juan. cuando él manda a los otros niños a 
recoger sus trabajos. ellos le obedecen. 
¿Te gusta mandar como a Juan o prefieres obedecer como ellos? 
Evaluación. 
Me gusta mandar igual que a Juan 7 
Me gusta obedecer como ellos o no me gusta mandar 1 

4N SOY UNA PERSONA SERIA 
Este niño es serio 
¿Tú eres como él? 
Evaluación. 
Soy serio como él 7 No soy serio como él o me gusta más reír 

4F SOY UNA PERSONA CALIDA 
Estos niños son hermanos .. les gusta mostrar su cariño. 
¿Tú también le demuestras tu cariño a tu hermano? 
Evaluación. 
Demuestro mi cariño 7 No demuestro mi cariño 

4M ME GUSTA HACER COSAS QUE LOS NIÑOS Y LOS HOMBRES HACEN 
Este niño esta jugando a arreglar un carro igual que su papá. 
¿A ti también te gusta hacer cosas que los niños y los hombres hacen. o prefieres hacer 
cosas que las niñas y las mujeres hacen? 
Evaluación. 
Me gusta hacer cosas que hacen los niños 7 
Me gusta hacer cosas que hacen las niñas I 
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SN TENGO MUCHOS AMIGOS 
¿Tienes n1uchos an1igos? 
Ev<tlunción. 
Sí tengo muchos amigos 7 
No tengo muchos amigos o tengo pocos an1igos 1 

SF SOY UNA PERSONA AMABLE Y BONDADOSA 
El perro le demuestra su agradecimiento a Carlitas. porque él es amable y bond<tdoso con 
él. 
¿Tu eres amable y bondadoso como Carlitas? 
Evnlu<tción. 
Si soy amable y bondadoso 7 No soy amable y bondadoso 

SM CUANDO UNA DECISJON TIENE QUE SE HECHA. ES FACIL PARA MI 
TOMAR UNA POSICJON 

Este niño tiene dos trabajos .. uno es dibujar y otro annar un rompecabezas. así que tiene que 
escoger .. él se tarda n1uy poquito en escoger. 
¿Tú te medas muy poquito en escoger un trabajo como él. o te tardas mucho? 
Evaluación. 
Me tardo poquito 7 Me tardo mucho 

6N USUALMENTE TERMINO LAS COSAS A TIEMPO 
Ellos van juntos a In escuela. In maestra les dijo que si no acababan a tiempo la tarea no 
salinn al recreo. Ellos se apuran para salir ni recreo. 
¿Tú terminas las cosas a tiempo para poder salir como ellos? 
Evaluación. 
Tem1ino las cosas a tiempo o me apuro 7 
No termino las cosas a tiempo o no me apuro 1 

6F ES FACIL QUE LA GENTE ME CONDUZCA A CREER LO QUE ELLOS ME 
DICEN 

Este niño iba sólo por la calle. de repente salió un señor. 
-Niiio ya descompusiste eso-
Aunque él no Jo hizo se siente culpable 
¿Tú que harías. aceptarías la culpa o le dirías que no Jo hiciste? 
Evaluación. 
Aceptaría la culpa 7 Le diría que no Jo hice 

6M ME ENOJO BASTANTE SI ALGUIEN SE METE EN MI CAMINO 
¿Te enojas mucho si alguien se mete o se cruza en tu camino? 
Evaluación. 
Sí me enojo 7 No me enojo 
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7N ES FAClL PARA Ml ENCAJAR EN NUEVOS LUGARES 
El osito se cambió de casa y cmpczo a hacer nuevos amigos. Uno de sus nuevos amigos es 
el gallito. 
-Que bueno q uc estas con nosotros osito. 
-Si. n1c siento n1uy bien aquí. 
¿A ti tan1bién te es fácil pasarla bien en nuevos lugares? 
Evaluación. 
Si me es fácil pasarla bien en nuevos lugares 7 
Me siento mal cuando estoy en nuevos lugares 1 

7F ALGUNAS VECES ME GUSTA HACER COSAS QUE LOS NIÑOS MAS 
PEQUEÑOS HACEN 

¿Te gusta hacer cosas que los niños más pequeños hacen? 
Evaluación. 
Si 7 No 

7M SOY UN LIDER ENTRE MIS AMIGOS 
¿Eres el jefe del grupo? 
Evaluación. 
Sisoyeljefc 7 No soy el jete 

SN SIEMPRE ESTOY PERDIENDO COSAS 
El perro encontró por casualidad un zapato y se lo da alnii'lo. 
-Ah, es el zapato que habla perdido. 
¿Tú pierdes las cosas igual que el nii'lo? 
Evaluación. 
Si pierdo las cosas 7 No pierdo las cosas 

SF NO ME GUSTA DEClRGROSERIAS 
A este niño le gusta decir groserías. 
¿A ti te gusta decir groserías? 
Evaluación. 
No me gusta decir groserías 7 Me gusta decir groserías 

SM ME GUSTA HACER COSAS A MI PROPIO MODO, EN VEZ DE TOMAR 
INSTRUCCIONES DE OTROS 

Estos pingUinitos son amigos. el más chiquito tiene quecoser una tela. el grande le dice: 
-Yo te digo como coserla 
-No. yo quiero hacerlo 
¿Te gusta hacer las cosas sólo como al pingUinito o que te digan como hacerlo? 
Evaluación. 
Me gusta hacer las cosas sólo 7 
Me gusta que me digan corno hacer las cosas 1 
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9N SOY CUIDADOSO DE NO DECIR COSAS QUE DAÑARIAN LOS 
SENTIMIENTOS DE ALGUIEN 

La señora le tiene que decir al señor que se perdió su perro, pero como el señor lo quiere 
mucho ella piensa: 
-Le voy a decir que se perdió su perro, pero como no quiero que llore, se lo diré con 
cuidado. 
¿Le dirías con cuidado al señor que se perdió su perro para que no llore. o no te importarla 
que llorara? 
Evaluación. 
Le diría con cuidado o haría lo mismo que la señom 7 
No me imponaría que llomra 1 

9F ME GUSTAN LOS BEBES Y LOS NIÑOS PEQUEÑOS 
¿Te gustan los bebés y los niños pequeños? 
Evaluación. 
Sí me gustan los bebés y los niños pequeños 7 
No me gustan los bebés y los niños pequeños 1 

9M CUANDO PARTICIPO EN UN JUEGO. REALMENTE DESEO GANAR 
¿Te gusta ganar en Jos j ucgos? 
Evaluación. 
Sí me gusta ganar 7 No me gusta ganar 

1 ON ME GUSTA HACER COSAS QUE OTRA GENTE HACE 
La muchacha del cuento piensa: 
-Voy a hacer el desayuno porque mis amigas hacen lo mismo 
¿Te gusta copiar lo que tus an1igos hacen? 
Evaluación. 
Me gusta copiar lo que n1is an1igos hacen 7 
No me gusta copiar lo que mis amigos hacen 1 

1 OF SOY UNA PERSONA GENTIL 
Cuando este niño llega a la escuela saluda a todos. 
¿Tú saludas a tus con1patlcros cuando llcgns? 
Evaluación. 
Sí saludo a mis compañeros 7 No saludo a mis compañeros 

lOM ME GUSTA TRABAJAR DURO PARA ALCANZAR LO QUE DESEO 
Ellos forman un equipo. él es el maestro y les dice a los niños: 
-Trabajen mucho para poder ganar el juego 
Una parte de los niños dicen: 
-Si~ vatt1os a trabajar duro 
Los otros niños dicen: 
-No'9 mejor vamos a descansar 
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¿Prefieres trabajar duro para ganar un juego como ellos. o prefieres descansar aunque 
pierdas? 
Evaluación. 
Trabajar duro 7 Descansar 1 

!IN ME GUSTA AYUDAR A OTROS 
El policía iba por la calle y encontró a un señor. el señor se siente mal y le dice: 
-Me podría ayudar a llegar a mi casa 
El policía le responde: 
-Si. me gusta ayudar a la gente 
¿Tu ayudarías al señor igual que el policía o te irfas y lo dejarlas? 
Evaluación. 
Ayudarla al señor igual que el policía 7 No ayudarla al señor 

1 1 F CUANDO HA Y UN DESACUERDO. YO USUALMENTE CEDO Y DEJO QUE 
LOS OTROS HAGAN LAS COSAS A SU MODO 

Ellos van a hacer un globo con tela. pero empiezan adiscutir por el color. uno dice: 
-Yo quiero que el globo sea rojo 
Otro dice: 
-No. que sea amarillo 
Otro dice:-No. rojo 
El que quería el globo amarillo dice: 
-Esta bien. si ustedes quieren que sea rojo 
¿Tú dejarías que el globo fuera rojo. aunque a ti te guste el amarillo? 
Evaluación. 
Dejarla que el globo fuera rojo aunque me guste el amarillo 7 
Les diría que quiero el amarillo 1 

11M ESTOY SEGURO DE MIS HABILIDADES 
Estos niños fueron a jugar juntos. este le dice al queesta esquiando: 
-Bajatc de ahí que te vas a caer 
El que esta arriba le contesta: 
-No te preocupes. yo puedo. Anda. hazlo tu también, confia en ti 
-No .. tengo miedo . · ,,.>" 

¿Tú eonfias en ti como el niño que esta esquiando o'te:da miedo' como al otro? 
Evaluación. 
Me subiría 7 No me subiría porque me da miedo 

12N SOY UNA PERSONA MELANCOLICA 
Esta niña va pensativa por la calle 
-Que triste, se me rompió mi muñeca 
¿Te pones triste y pensativo como ella cuando te pasa algo? 
Evaluación. 
Sí me pongo triste y pensativo cuando me pasa algo 7 
No me pongo triste y pensativo cuando me pasa algo 1 



12F SOY UNA PERSONA ALEGRE 
El es un niño alegre 
¿Tú trunbién eres un niño alegre? 
Evaluación. 
Soy alegre 7 No soy alegre 

12M DEFIENDO LO QUE CREO 
Ellos están discutiendo con el gallito. a lo lejos se ve un tractor. ellos dicen: 
-Yn viste que bonito carro 
El gallito les contesta: 
-No es carro. es un trnctor 
-No .. estas loco es un carro 
El gallito insiste: 
-No. es un tractor 
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Tu ¿que harías?. ¿te dejarías convencer por los otros o deíenderias lo que crees como el 
gallito? 
Evaluación. 
Deíenderia lo que creo 7 Me dejaría convencer por los otros 

13N SOY EL TIPO DE PERSONA DE LA QUE OTROS PUEDEN DEPENDER 
La señora tiene que salir y le dice al muchacho: 
-¿Te puedo dejar a mi bebé? 
El le contesta: 
-Claro. yo puedo cuidarlo 
¿Tu puedes cuidar a otros como él? 
Evaluación. 
Puedo cuidar a otros 7 No puedo cuidar a otros 

13F SIENTO TIMIDEZ CERCA DE GENTE NUEVA 
Este niño es muy penoso. por eso se tapa la cara 
¿A ti te da pena cuando llega gente nueva? 
Evaluación. 
Me da pena cuando llega gente nueva 7 
No me da pena cuando llega gente nueva 1 

13M HAGO LAS COSAS YO SOLO ANTES QUE PEDIR AYUDA A OTROS 
Este niño tiene que llevarse todos esos libros a su salón. una niña que se encuentra ahí le 
dice: 
-Te ayudo-No. yo puedo llevarmelos solo 
¿Te llevarías los libros tu solo o pedirías ayuda a la niña? 
Evaluación. 
Me llevaría Jos libros yo solo 7 Pediría ayuda a la nii'ia 
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14N ME GUSTA ACTUAR FRENTE A LA DEMAS GENTE 
Ellos van juntos a la escuela. la maestro les dio un refresco para que se lo tomaran. una de 
las niñas se echa el refresco en In cabeza. un niño que la esta viendo le dice:-No. no hagas 
eso. La niña le dice: 
-Si mira., soy un payaso 
¿Tú harías lo mismo que la niña para que los demás se rieran? 
Evaluación. 
Si haría lo mismo que la niña 7 No haría lo mismo que la niña 

14F CUANDO ME SIMPATIZA ALGUIEN. YO HAGO COSAS AGRADABLES 
PARA MOSTRARLES LO QUE YO SIENTO 

A este niño le agrada esta niña. por eso cuando ella va a ponerse su suéter el le dice: 
-¿Te ayudo a ponerte el suéter? 
-Si., gracias 
¿Tú haces lo n1.ismo que el niño cuando alguien te agrada? 
Evaluación. 
Si 7 No 

14M SOY BUENO EN LOS DEPORTES 
Este niño ganó un premio porque es bueno en los deportes 
¿Tú eres tan bueno en los deportes como él? 
Evaluación. 
Si 7 No 

ISN SOY UNA PERSONA FELIZ 
El es feliz 
¿Tú eres feliz? 
Evaluación. 
Si 7 No 

lSF ME SIENTO BIEN CUANDO LA GENTE DICE COSAS AGRADABLES 
ACERCA DEMI 

Ellos son amigos de esta muchacha. uno de ellos dice: 
-Ella es una buena muchacha 
El otro dice: 
-Si. de acuerdo 
Ella piensa: 
-Me gusta que digan cosas buenas de mi 
¿A ti también te gusta que digan cosas buenas de ti? 
Evaluación. 
Si 7 No 
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lSM ES FACIL PARA MI DECfRLE AL:\ <1EN1T: LO f)IJE PIENSO. :\lJN 
CU.Al'.'DO PROB/\BI.EMI·:;--.·TF FST.·\R,\N FN DES,\Ct IJ:HDU CONI'I.IIGO 

Ellas están jugand ...... :t anl1a.r- un t\Hl1J"t-"C<l.f'C'7:l-~. t..~stt.."' nitln ft..·:"-t pidh'1 que In dt.~i:~nJn anundo 
porque el sabe cón1 ... ., h;.h:l. .. r-1•'· t.."lln dit..'t-"' que..• nn. c...•l ;u~i"tc: 
-Yo se como ann:trh,. dL:icnnlt.• 
-No (le dice la nii)n). )'U te tfijL~ que nn 
¿,.'rt'J puedes decirle a aJ s,.!t.•ute lo qut• p;t"'tr~U~ ig11:1f qtte ell:t. :HB!tf'IL" ~~ ''-' dcrn;f .. ; <..:(! L"IH JÍl'rJ. P 
prefieres no de-cirles nadn':' 
E\·aluación. 
Si digo lo que pien.sr• aunque .;e ennj(•n 1 Preficrn rtP dt.-•<.·irle'-' fl;uf:r 

16N :".L. -:"-iC.-'> S F. í.,.l! .·F. VOY A HACFR f>F r IN Mf.NIITU Al. Sf( il :ff:N ( F 
El niilo t;:::;ta.bn díhujandn. r•"davía no <rc:shah:1 ·.r ~e k·ocurrilJ rnmar t)tn• trana;o. 
¿TU cambias de rrnhajn ..::u:tndn rodavía nn ln l;:r.s- ;~can.~-ufo P ;rc:¡~;l<.; tu.:..: rraht,jo..;'.' 

Evaluación. 
(.'arnbio ...te trabajo cu .. 'lndo torla'\-ht no he ,rcaf-,;,dn 7 
.-\c;J.bo los rrab.ajo."i .1nre-~ de tom:lr nfrn 1 

16F soy· FTEL r-o:--¡ .\.ITS. \.\.-trr.n-.; 
Los muchachos que ... -;In ~n e-=<t<-• carrn. k· -.·nr:trnn lJnH hntclln al rinoceronte Pt ... qucr1o .. él le 
dicc:: a .su a.rnigo nnoccrC"Inh.'" rn;!c;; ~r:tnd~: 
-Ayudmne ::un:L_.!o 
-Claro .. yo re- :..k:rlcndn 

¿_ rú dt:ticndes a fU$ O:lffiif.!().;;; t:t"")m~) ·,·1'"' 
Evaluación. 
Sí ':n 

!6M C.·\L.SO! ''.:.-\ Fl TRTf' f.\.IPRFSION' <;OBRE r.R.-\:--1 PARTE DE f.A C;E-:-.:TE 
CQ;-; L.\ <)I.'F .\.IF I~EI ·-.;n 

Ello.s son maestros de ..;¡1 <"O..:.CIJt=la. c1Janrln .¿{ 1Jt?ga !ndn--; •,·,-·dr<..--;sn a -.. er!o y 1n :--.aludan: 
-Buc:nas dias nulo 

<·. ·rt: pa.sa Jo mismo <~Ut!" :1 l.-·L Cll:tndo Hf...~~!.:l." .'l 1:t ,__~,..;cuefil. rndn.;; rt: saludan o nn Ct! hacen caso? 
Ev.aluacion. 

1 7-:-.: "'IE:'viPRE I L\( ;o 1.< ¡ '-Jf. F f)fC;n nr T: f!.·\ rn: 
E.sm nula le: dice :1i ni rio · 
-."')i me .. ·uc:n."~s a ~mnuJar re echn r.-1i rc&th.·.c;:cn ·.:n 1:1 c;-,Mc;--:1 

El k <.Ü<:t:: 

-0io~ no io ha.r.:t.•:; no rr: eren 
L~ lllria le: dcna {.!l rctrcsco (~n ta r._';Jhe?'"n 

El niño piensa '\.!.s.3 n1na 'H~mf'rC cumple ln que dice·· 
(~Tü t:urnoles 10 ~uc: dices cnmn ella"? 
Evaluación_ 
.'Si cumpjo lo uuc dÍ 'lo "':n clJmplo 10 que digo 
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15M ES FACIL PARA MI DECIRLE A LA GENTE LO QUE PIENSO, AUN 
CUANDO PROBABLEMENTE ESTARAN EN DESACUERDO CONMIGO 

Ellas están jugando a armar un rompecabezas, este niño les pidió que lo dejaran annarlo 
porque el sabe cómo hacerlo. ella dice que no, el insiste: 
-Yo se como nnnnrlo, dcjcnn1c 
-No (le dice la niña). ya te dije que no 
¿Tú puedes decirle a al gente lo que piensas igual que ella. aunque los demás se enojen, o 
prefieres no decirles nada·? 
Evaluación. 
Si digo lo que pienso aunque se enojen 7 Prefiero no decirles nada 

16N NUNCA SE QUE VOY A HACER DE UN MINUTO AL SIGUIENTE 
El niño estaba dibujando. todavía no acababa y se leocurrió tomar otro trabajo. 
¿Tú cambias de trabajo cuando todavía no lo has acabado o acabas tus trabajos'? 
Evaluación. 
Cambio de trabajo cuando todavía no he acabado 7 
Acabo los trabajos antes de tomar otro 1 

16F SOY FIEL CON MIS AMIGOS 
Los muchachos que van en este carro le votaron una botella al rinoceronte pequeño. él le 
dice a su amigo rinoceronte nuis grande: 
-Ayudan1c amigo 
-Claro. yo te defiendo 
¿Tú defiendes a tus amigos como él'? 
Evaluación. 
Si 7 No 

16M CAUSO UNA FUERTE lMPRESION SOBRE GRAN PARTE DE LA GENTE 
CON LA QUE ME REUNO 

Ellos son maestros de su escuela. cuando él llega todos voltean a verlo y lo saludan: 
-Buenos días niño 
¿Te pasa lo mismo que a él. cuando llegas a la escuela, todos te saludan o no te hacen caso'? 
Evaluación. 
Cuando llego a la escuela todos me saludan 7 No me hacen caso 

17N SIEMPRE l-lAGO LO QUE DIGO QUE HARE 
Esta niña le dice al niño: 
-Si me vuelves a empujar te echo mi refresco en la cabeza 
Elle dice: 
-No. no lo haras no te creo 
La niña le echa el refresco en la cabeza 
El niño piensa "esa niña siempre cumple lo que dicett 
¿Tú cumples lo que dices como ella'? 
Evaluación. 
Sí cumplo lo que digo 7 No cumplo lo que digo 
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17F ME GUSTA HACER COSAS QUE LAS NIÑAS Y LAS MUJERES HACEN 
A ella le dejaron cuidar al bebé. 
-Me gusta cuidar a los bebés. lo voy a tapar bien. 
¿A ti te gusta hacer cosas que las nii'las y las mujeres hacen. como a ella. o te gusta hacer lo 
que los niños y los hon1brcs hacen? 
Evaluación. 
Me gusta hacer cosas que las niñas y las mujeres hacen 7 
Me gusta hacer cosas que los niños y los hombres hacen 1 

17M PUEDO CONDUCIR A LA GENTE A HACER LO QUE YO QUIERO, LA 
MAYOR PARTE DE LAS VECES 

El pingüino más grande les dice a los pcquci'los: 
-Acornpañcn1ne a la tienda-No~ no queremos 
-Vamos si. anden si n1e acotnpa11an les invito un dulce 
-Esta bien .. te acon1pañan1os 
¿Puedes convencer a la gente para que hagan lo que tu quieres igual que el pingüino? 
Evaluación. 
Puedo convencer a la gente 7 No puedo convencer a In gente 

18N ME SIENTO MAL CUANDO OTRA PERSONA TIENE ALGUNA COSA QUE 
YO NO TENGO 

A esta niña le regalaron una muñeca y piensa: 
-Que bonita esta mi mui'lcca 
La nii'la que esta escondida detrás de los arbustos dice: 
-Viste su n1uñcca. Que coraje yo quiero una igual 
¿Tú te enojas como ella cuando los demás tienen unjuguete que tú no tienes? 
Evaluación. 
Si 7 No 

18F ME HACE SENTIR MAL QUE ALGUN OTRO ESTE SINTIENDOSE MAL 
El pajarito se cayó y se lastimó la cabeza 
-Oh no. pobre pajarito le duele su cabeza-
¿ Tú también te sientes mal si otro se siente mal? 
Evaluación. 
Si 7 No 

18M ME GUSTA PENSAR ACERCA DE RESOLVER PROBLEMAS 
A este niño le gusta pensar, por eso le gusta armar rompecabezas. 
¿A ti te gusta resolver problemas como a él? 
Evaluación. 
Si 7 No 

19N TRATO DE DECIR LA VERDAD 
¿Te gusta decir mentiras? 
Evaluación. 
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Si 7 No 

19F PUEDO USUALMENTE DARME CUENTA CUANDO ALGUIEN NECESITA 
AYUDA 

Este nii'lo estaba en su casa cuando salio dijo: 
-No arranca el carro de mi papá. creo que necesita ayuda ¿Tú también te puedes dar cuenta 
cuando alguien necesitaayuda? 
Evaluación. 
Si 7 No 

19M SOY BUENO PARA TOMARA CARGO LAS COSAS 
El es su maestro y le dice al nii'lo: 
-Nii'lo te tocó cuidar esta planta 
-Si maestro .. me gusta cuidar las cosas 
-"Voy a regar la planta porque dije que la iba a cuidar" 
¿Tú también cuidarías la planta o la dejarlas secar? 
Evaluación. 
Cuidarla la planta 7 Dejaría secar la planta 

20N ME GUSTA GUARDAR SECRETOS 
El gallito le está contando al osito un secreto 
-Tengo un dulce en mi bolsa. no le digas a nadie 
-No le diré a nadie. te lo prometo 
Al osito le gusta guardar secretos 
¿A ti te gusta guardar secretos como al osito o cuentas lo que te dicen? 
Evaluación. 
Me gusta guardar secretos 7 Cuento lo que me dicen 

20F SOY BUENO PARA ENTENDER LOS PROBLEMAS DE OTRAS PERSONAS 
Su runiga le habla por teléfono para platicarlc que se le perdió el dinero de un libro 
-No te preocupes yo te presto y luego me pagas 
¿Tú le ayudarías a la nii'la para que pagara el libro? 
Evaluación. 
Le ayudaría 7 No le ayudaría 1 

20M ESTOY DISPUESTO A AFRONTAR RIESGOS 
Este nii'lo va a subirse al árbol por una manzana. El sabe que si no pone bien la escalera se 
va a caer ¿Tú también te subirías al árbol o te quedarías con las ganas de comerte la 
manzana? 
Evaluación. 
Subiría al árbol 7 No subiría al árbol 
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ANEXOS 

En este anexo se incluyen las figuras descritas en el capítulo V (Descripción 
de resultados). 
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EDAD DE AMIJOS PADRES 

I'AI>HES 

Fig. 1. Edad de padres usuarios úc C C D 

lli.U•2CHA GENERACIONAL 

s~c=3r--------------------------------, 

4 

23 4 56 7 8 

l>lfo"ERENCIA EN AI'IOS 

Fjg. 2. Brecha generacional entre parejas 
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Fig. 3. Tipo de unión. 
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Fig. 4. Escolaridad de padres usuarios de C.C.D. 
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OCUPACION 

o. ... empleado ..... 

I'A()Rt:S 

Empleado .... 

:\IAI>Rt;s 

Fig. S. Ocupación de padres usuarios de e e D 

oa.ero .... 

NUMERO DE 1-II.JOS 
9 

Fig. 6. Número de hijos por familia. 
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Fig. 7. Edad del primer embarazo 
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Fig. 8. Espaciamiento entre 1 ro. y 2do. hijo 
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ASEO Y CUSTODIA Y 
ALJMENTACION CRIANZA 

Fig. 9. Distribución de actividades (varón). 
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Fig. 7. Edad del primer embarazo 
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Fig. 9. Distribución de actividades (varón). 
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ASEO V 
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Fig. 10. Distribución de actividades ( rnujcr) 
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Fig. 12. Personas que recogen infante de C.C.D. 
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PARTICIPACION DEL IIOMBRE EN ACT. DOM. EN FAMILIA 
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SI NO 

Fig. 13. Vinculación real en actividades doinCsticas 
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CONCEI»"I"O I>E Al>lJLTEZ POR GENERO 

8 

5 

A B e o 

CLAVES 

A. Ser económicamente independiente 
B. Vivir sólo 
C. Casarse y tener hijos 
D. Resolver problemas por si mismo 
Fig. 16. Concepto de adultez (varones) 

F 
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E ~rencr una carrera profesional 
F Ser económicamente estable 
G Ser mayor de edad 
1-1 1-odas las opciones 
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A B e E F 

CLAVES 

A. Ser económicamente independiente E. Tener una carrera profesional 
B. Vivir sólo F. Ser económicamente estable 
C. Casarse y tener hijos G. Ser mayor de edad 
D. Resolver problemas por si mismo H. Todas las opciones 
Fig. 17. Concepto de adultez (mujeres). 
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VINCULACION I>EL IIOMHRE EN ACTIVIDADES DOMESTICAS 
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Fig. 18. Opinión por genero 
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CLAVES 

A. Si ella trabaja D. Siempre la mujer 
B. Si él trabaja E. Otras 
C. Siempre ambos F. No contesto 

Fig. 19. Situaciones en que debe panicipar el hombre. 
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Fig. 21. Opinión por género 
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Fig. 22. Opinión por género. 
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Fig. 37. Respuestas de las madres. 
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Fig. 42. Opinión de los padres. 
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Fig. 46. Opinión de los padres. 
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Fig. 52. Opinión de ambos padres 
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Fig. 53. Opinión de ambos padres. 
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Fig. 55. Opinión de ambos padres 
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Fig. 56. Opinión de ambos padres. 
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Fig. 57. Respuestas ambos padres. 
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