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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se desarrolló en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales 

(ENEP) Aragón en las carreras de Pedagogia e IME. Es un estudio de caso de tipo 

comparativo con el enfoque metodológico etnográfico, el cual permite dar cuenta del cómo 

en las interacciones dentro del aula entre alumn@-alumn@, alumn®-profesor<!l', se va 

configurando una cultura académica respecto a la calificación como parte central de su 

formación bajo una perspectiva de género. Asimismo, se estudiaron las actitudes, 

emociones y lenguaje de las y los alumn@s que, estructuradas en determinadas acciones, 

conducen a construir significados y a conformar determinados tipos de comportamiento que 

forman e integran parte importante de su vida como estudiantes. 

En esta investigación la metodologla utilizada es la etnográfica apoyada en la 

observación --cn su ámbito natural- y en entrevistas realizadas a las y los nlumn@s, y a 

los profcsor@s, en las cuales se analizó cómo la institución escolar a través de las y los 

profesor@s --como mcdiador¡¡ts- entre las y los alumn'!'s influyen y/o determina In 

confommción de lo que hemos llamado una cultura de la calificación, las cuales van 

proporcionando el sentido de ser estudiante y lr.~s induce a enfatizar su interés por In 

obtención de una calificación más que por su formación académica. 

El universo que se estudió son las y los alumn<?s de las carreras de Pedagogía e 

IME. de los cuales se seleccionó a dos grupos representativos de ambas carreras, es decir 

cuatro grupos en total, dos de Pedagogía y dos de lME. En Pedagogla dos de séptimo y en 

1 ngeniería uno de segundo y otro de séptimo, a los cuales se recurre a partir de una previa 

observación y comentarios con las y los alumn(<)'s de estas carreras. Las materias son: 

Didáctica y Práctica de la Especialidad, y Sistemas de la Educación Especial en Pedagogía; 

y Álgebra Lineal y Diseño de Elementos, en IME. Las observaciones se reali7.aron dentro. 

del aula de clases para registrar las actitudes, afectos y lenguaje respecto al significado y/o 

sentido que las y los nlumnr.rs otorgan a la calificación como parte de su vida académica, 

tomando en cuenta el contexto --como parte fundamental de la misma metodología 

empicada- en el que se encuentran ubicados, captando las interacciones que se presentan, 
·-----·--·-··· - ...... ·----
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nsf como su e~niportnmiériti> en to~o a la calific~ciórÍ. ;;n su vida académica y su condición 
. - ' ·.'•. ';.· .... ,_ ,' .. ·:·. •'· - . ··. 

de género; 

.m as~b~io·~~~-·~e·~~cfiit~ 'c;6 diclt() ,objeio; son los comportamientos asumidos a 

partir d~·in~ Íht~r~c~l~ri~s~~Ír~·¡J~''~~;;;¡¡~·~~@~ con sus ptdfcsor@s de Pedagogfa e IME 

resp~ct~ a la callficaclón c~mo una expresión de su vida académica . 

. . ' - .. 

:~~s cbm~ortnmientos referidos a la calificación en la vida académica en dich@s 

alumn@s fueron observadas a partir de sus actitudes, partiendo de su condición de género, 

es decir, si se es hombre o mujet, cuál es su comportamiento frente a la asignación de una 

calific~ción, analizada desde el enfoque metodológico de la etnografla que alude al 

· proceder de las y los alumn@s dentro del aula de clase con respecto a este hecho, a partir de 

,::lo .cual se registró si el comportamiento de las alumnas difiere con el de los alumnos 

respecto a lo que nombramos cultura de la calificación. 

·.Aun cuando en la investigación las y los profesorm>s no son el objeto de estudio, 

forman parte esencial de In configuración del significado que le dan las y los alumnr.M a la 

calificnción, .como intermedinri@s entre las reglas académicas y administrativas de la 

. institución y ést@s, de manera tal que contribuyen en la configuración de la cultura de la 

cali ficnción. 

·. Dichn investigación cuenta con un relHcnte empfrico y un enfoque teórico respecto 

n la calificación en In vida académica de las y los alumn/U's en general, y en particular a las 

y los nlumn~~s de Pedagogfa e IME. 

El motivo por el cual se eligió a estas dos carreras para la investigación fue el hecho 

de observar cómo se concibe a la calificación parte de su formación académica, en dos 

carreras diferenciadas social y culturalmente, como lo son la Pedagogfa y la lngenierfa, en 

relación con su propia formación, y condición de género, de manera tal que la perspectiva 

de género toma un papel esencial en la investigación. ya que no solamente se observa la 

construcción del significado de la calificación. sino también se observa cómo es el papel 

6 



que dcscmpc~nn dcntro'_de I~ i~~:th~~iÓn_las mujeres y los hombres, de acuerdo a lo que la 

misma institución dict~Oiin_~'.' ~sd~~ir; si\e les dan las mismas oportunidades a ambos, sin 

i~portar su áo~di~ió~-:d~;sé~~~~;''o:sibien su condición de género es determinante en su 

fommciÓn. aci~dériliii~'~i ~Jti,i;~ ¡~-~~·¡;;esentación social que obtienen. 
·,;;,_'~'.: ... ~-,:=·:: -, ' :· ·. :,« ,·:_ ' 

- El coní~~i~Ó-d~·~st~· investigación se estructura en tres capftulos: 

, En eÍ capitulo 1 se alude al referente geográfico social y escolar de las y los alumn@s 

de. P~_dagogiá e !ME, al ser la misma mctodologla etnográfica definida como la descripción 

_def~·¿d_o de vida de un grupo de individu~s. para observar cómo se suscitan las cosas en su 

estado' ~atura) de acuerdo a las caractcrlsticas del espacio ocupado por las y los alumn@s 

ribs~rvadÓ@s. Este capitulo presenta la ubicación de la ENEP Aragón. las caracteristicas de 

lns y l_os ~lumn@s de Pedagogla e Ingeniería y su diseño curricular, con lo cual se presenta 

el contexto en el que se encuentran ubicados, como factor influyente en su comportamiento, 

en lo que a la calificación de su vida académica se refiere. 

En el capitulo 11 se aborda el marco analítico referido a las teorías sobre el objeto de 

· estudio investigado, a partir de lo cual se trata de contextualizar el trabajo realizado dentro 

de un marco teórico que permita establecer la relevancia y trascendencia de la 

investigación, a partir de lo cual la investigación toma un carácter científico y no sólo 

cmplrico. de manera tal que se parte de un contexto observado -realizado en el primer 

capítulo-- y de los conceptos centrales que son abordados en el objeto de csÍudio, asl como 

en el análisis e interpretación. En este sentido la teoría que se presenta en dicho capitulo es 

la referida a las funciones de la universidad, la formación en las universidades, la 

calificación, el comportamiento asumido por las y los alumm¡¡is de ambas carreras, la 

relación de la certificación con el campo laboral y la presencia del género dentro de la 

universidad como eje de las interacciones que influyen en su comportamiento y en su 

formación universitaria. 

---
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Encl capitulo 111 se aborda el enfoque metodológico empleado en In investigación, 

dando a conocer a las y los. lectores en qué consiste el método etnográfico como parte de 

los· estudios cu~liÍativos en educación y In forma en In que es utilizado para abordar el 

objeto d~ cs;~dio'cn:un marco teórico y cÍnplrieo, lo cual nos permite llegar al análisis e 
. . ·. ' .,. - . -

inier¡iretáción' a partir de las técnicas empicadas para el trabajo de campo que se llevó a 
. , .. ,,. - ~.-.'. - ,_ . . . 

cabo y:,de:tas_unidadcs de análisis que se van reduciendo el ámbito de la observación a 

'ós~c~t~(iiui~; cs~eclficos, con los cuales se elaboran afirmaciones tentativas sobre los 

signlfi~ndbs d~ .. (n~ acciones O comportamientos que presentan las y los a(umn@S frente a( 

~~peÍ qud iáit'ta'I~ e~tifiéación como parte de su vida académica, de acuerdo a su contexto y 

·a las ~e~I~~- in.stlt~~ionales establecidas, razón por la cual las y los profcsorr.rs forman parte 

de lo q~e hem,osdenominado una cultura de In calificación observada en el comportamiento 

expresado por las y los sujetos de estudio. 

En_cl apartado de conclusiones se recuperan los comportamientos asumidos por las 

y -los ~lumn'!l's' de Pedagogía e IME bajo una perspectiva de género, realizando una 

separación por carreras y puntualiwndo en un estudio comparativo entre ambas carreras, 

con-lo cual se presenta una conclusión final en relación con la perspectiva de género, donde 

-In categÓrla de género es parte del análisis que estudia el orden simbólico de lo que es ser 

hombre y ser mujer en un contexto determinado relacionado con la calificación como parte 

. de In vida académica de las y los alumn'ij's univcrsitarir,rs. 

8 



CAPITULO! 

El reíerente geográfico-social y del ámbito escolar de las y los alumn@s de Pedagogia e 

IME 

Es importante ubicar el contexto en el que se encuentran las y los alumn@s de 

Pedagogfa e IME, ya que las emociones, actitudes y lenguajes que se presentan dentro del 

aula tiene que ver con el sitio en el que se encuentran. de tal manera que el contexto forma 

parte esencial para la investigación. 

La educación se basa en la voluntad de convivir y fundar la cohesión del grupo en 

un conjunto de proyectos comunes; as! pues, la vida asociativa, la pertinencia a una 

comunidad religiosa y la actividad polftica contribuye a esta forma de educación. La 

comunidad a la que pertenece el individuo es un poderoso vector de educación, aunque sólo 

sea por el aprcndi7.ajc de la cooperación y solidaridad o, de manera acaso más profunda, 

por el aprendizaje activo del civismo. 

Por ello es importante ubicar el contexto en el que se ubica determinada población, 

ya que de esto depende el tipo de comportamiento que asume, pues si bien es cierto que las 

y los alumn'!!s cuentan con caractcrfsticas similares -edad, estatura, etc.-, es el contexto 

quien de forma directa contribuye a la formación de ésliij>s. 

Razón por lo cual la educación está dada de acuerdo al propio contexto como lo 

menciona Jacqucs Dclors1
: "La educación debe adaptarse en todo momento a los cambios 

de la sociedad, sin por ello dejar de transmitir el saber adquirido, los principios y los frutos 

de la experiencia", es decir, la educación debe adaptarse al contexto en el que se encuentran 

ubicados las y los alumn"?s, de tal forma que se tome en cuenta para su formación tanto el 

contexto en el que se ubica, como el papel de la educación y las funciones de la 

universidad. 

1 DELORS. Jacques. La educación encierra un tesoro, lnfonne UNESCO. UNESCO, t996. pp. 89-t04. 
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En este sentido es imprescindible que se hable del co~texto en el que se encuentran 

ubicados las y los alumn@s universitari@s, con lo cual su ubicn~iÓn nos permita entender 

cómo se van configurando actitudes, emociones y el lenguaje, en tomo ni papel que toma la 

calificación en su vida académica. 

1.1 Ubicación de la ENEP-Aragón 

Monroy De Velnsco2 afirma que: "El individuo aprende de manera espontánea y natural en 

In vida. y ns! incorpora y asimila datos, respuestas, actitudes, conductas y valores. El 

nprendi7..aje puede llevarse n cabo mediante una enseñanza directa en todos los ámbitos 

posibles: en el hogar, en la calle, en In escuela", de nhl que sea importante conocer el 

ambiente o contexto en el que se encuentran las y los nlumnr,)'S. 

La ENEP Aragón en donde se encuentran las y los alumnrws de las carreras de 

Pedagog(n e lME, se ubica ni noroeste de In ciudad de México. en Nezahunlcóyotl, Estado 

de México; limita con las colonias: ni norte con In Impulsora, al sur con Prados, al este con 

Pln7Á'l Arngón y ni oeste con Bosques de Arngón. 

El campus Aragón ocupa un área aproximada de 35 hectáreas. de la cual 53 mil 141 

m2 corresponden n la superficie constmida, 134 mil 500 m2 n superficie de jardines. 18 mil 

340 m2 a superficie pavimentada en pla7Á'ls y andadores, 35 mil 500 m2 en superficie de 

estacionamiento y 40 mil 624 m2 de superficie en canchas deportivas pavimentadas. 

1.2 Caraclerlslicns de la poblacirin de Pcdagogla e IME 

Las características de la población tanto de Pedagog!a e IME, se puede resumir, en el hecho 

de que Pedngog!a se caracteri711 por su población femenina, por la asignación social que se 

le atribuye a las mujeres. basada principalmente en las difcre!Jcins sexuales entre hombre y 

mujer. la cual determina las actividades que podrán desarrollar dentro de ésta, como lo 

2 MONROY De Velasco. Anamell. El educador y la sexualidad humnna. Pax-Méxlco. México. p. t S. 
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menciona Marta Lnmns3: "Los papeles marcan Ja diferente participación de Jos homhres y 

las mujeres en las instituciones sociales, económicas, pollticas y religiosas" con Jo cual 

incluyen las actividades, valores y expectativas que una sociedad dada conceptualiza como 

femenino o masculino, de manera tal que en Jos grupos observados se encontró en su 

mayoría mujeres, debido al enfoque que se Je asigna a Ja Pedagogfa social e 

institucionalmente, Ja cual Ja encierra n la práctica docente o cuidado de Jos niñ@s, razón 

por In cual se Je asigna a las mujeres Ja creencia de que por su naturaleza es quien mejor 

·desempeña este papel, dejando asf el campo disminuido a Ja integración de Jos hombres. Al 

respecto Marta Lamas' menciona: "A las mujeres se les adjudica mayor ccrcanfn con su 

naturale7.a en su función reproductora", suponiendo asf que su papel fundamental es el de 

ser madre, en este sentido en Ja clase de Sistemas de la Ed11cación Especial se ubican 29 

mujeres y 4 hombres. y en Didáctica y Práctica de la Especialidad 53 mujeres y 11 

hombres. 

En tanto que en IME se caracteriza por ser en su mayorfa hombres, al considerársele 

a In mujer con menos posibilidades de destacar en un campo que socialmente está asignado 

n los hombres, a lo cual Marta Lamas5 se dice que: "todavía hoy circulan explicaciones 

sobre la inferioridad de las mujeres, porque el cerebro femenino es de menor tamaño que el 

masculino o porque su constitución fisica es proporcionalmente más débil que Ja de los 

hombres" ante lo cual en las clases observadas Ja población era Ja siguiente: en Álgebra 

lineal 73 hombres y 5 mujeres, y en Dise11o de Elementos de Máq11ina 13 hombres y una 

mujer. 

La división que se presenta respecto ni papel dentro de Ja sociedad, de acuerdo a Jo 

que es considerado masculino o femenino varfa de cultura en cultura, en donde ésta es 

dictaminadora· del trabajo que ha de desempeñar hombre y mujer, el cual no puede ser el 

mismo por su condición biológica, como Jo menciona Marta Lamas6
: "El papel de género. 

se forma con el conjunto de normas y prescripciones que dictan la sociedad y la cultura 

'LAMAS, Marta. Ln construcción cultural de la diferencia sexual. PUEG, UNAM. México, 2000. p. 98. 
'l.AMAS. Marta. Op. Cit. p. 102. 
'lbld. 
6 lbld. 
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sobre el. comportamiento femenino o masculino. se puede sostener una división básica que 

corresponde a la división sexual de trabajo más primitiva: las mujeres paren n los hijos, y 

por 10· tanto, los cuidan; lo femenino es lo maternal, lo doméstico, contrapuesto con lo 

masculino" razón por la cual se observa esta diferenciación en las carreras en donde 

Pedagogla es fcminizada, en tanto que lngcnier(a es masculinizada7
• 

1.3 Diseño curricular de pcdagogla e IME 

Desde épocas anteriores en los planes de estudios para varones yn se daba esta tendencia y 

esto sigue aún en estos d(as. ya que ni revisar los planes de estudio de lns carreras de IME y 

Pcdagogla, nos podemos percatar de que en el plan de IME, lns ciencias exactas como lns 

mntcmátiéns son predominantes, como lo explica Gracicln Hierro": "Los contenidos de los 

planes de estudio de los varones prctcnd(an unn forrnación cientflica a la manera del 

positivismo. Ln lógica que se adoptó consistió en ir de lo más abstracto a lo más concreto. 

se iniciaba· eón matemáticas, aritmética, álgebra. gcomctria, trigonomctrla y nociones de 

ctilculo'.'. y en el caso de pcdngog(a son las humanidades, las cuales se cree que van más 

enfocadas a las labores fcminizndas, de aqu( que no sea casual que en los planes de estudio 

de iristn1cción básica se incluyeran materias de cocina, bordados y tejidos, corte y 

confección, ·econom(n doméstica. 

Por tal razón, desde el momento en el que se ve cómo está estructurado el plan de 

estudios,· se etiqueta al decir que Pedagogla es para mujeres, e lngenierla para hombres, 

pues se .piensa que la mujer no tiene la sulicicntc capacidad para rca(i7,ar las funciones 

matemáticas ni el trabajo que en dicha carrera se rcali7,a; la mujer debe prepararse tomando 

en. ~Üe1;ia. las ~ondicioncs que presenta y de acuerdo al papel que ha desempeñado durante 

m~chas Jpllcas dentro de una sociedad, de manera tnl que lns características de la población 

· n la que se hizo referencia lo conlirrnn, además de las asignaciones que se le da a cada 

1 La razón por la cual se eligieron Slllo cuatro grupos es porque iodos presentan las mismas caractcrlsticns de 
acuerdo a In carrera a la que pertenece. y al ser un estudio de caso la muestra se toma como representativa. 
~lllERRO, Gracicln. Na1uralc1.a y fines de la educación superior. Análisis del concepto de educación. 
Edilorinl UNAM, México 1994, 3'. Edición, pp. 1-11. 
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grupo, como lo indica Gómez Mngandn9
: " No ha sido fácil romper las barreras que 

obstaculi7.an a las mujeres el acceso ni sistema educativo, más dificil tratándose del nivel 

superior". 

En este sentido, desde el momento de percatarse cómo está estructurado el plan de 

estudios, se observa el enfoque bajo el cual se conduce, reflejando las diferencias de género 

en cuanto a ciertas habilidades cognoscitivas; mejor habilidad matemática y espacial en los 

hombres y mejor habilidad verbal en las mujeres. 

Es evidente que implícitamente desde la óptica de estos planes de estudio la 

formación que rcciblan ambos (y que aún reciben) iba encauzada al papel que se pretendia 

que desempcfiaran un'!!'S y otr«rs en la sociedad. 

1.4 El contexto en la formación académica de las y los alumnos de pedagogla e IME 

Según Quesada Castillo 10 "Los cursos y programas que tienden a desarrollar destrezas 

académicas en los estudiantes pueden lograr mejores resultados. si se conocen más 

ampliamente los factores que los subyacen, y, por ende, será posible adecuarlos a las 

caractcrlsticas reales y particulares de la población a la que se dirigen", por tal motivo al 

estar dirigidos los programas de acuerdo a la población de las carreras el enfoque está dado 

con base en sus características . 

Campos Miguel 11 se refiere a que "En las aulas de la universidad, considerado 

como: un espacio social complejo en el que una gran diversidad de procesos articulan y dan 

significados a las acciones de los participantes al interactuar entre los compañeros mismos, 

con el profesor en el aula (M-A, A-A), y por el comportamiento individual cotidiano dentro 

9 GÓMEZ Maganda. Guadalupe. Ln mujer universitaria en la polftica. En: lllERRO. Graciela. De la 
domesticación a la educación de las mcxicana5. Edilorial Torres asociados. México. 1990. pp. 141· 1S1. 
10 QUESADA Castillo, Rocio. Sánchez Sosa Juan José. La influencia de género en el desarrollo de destrezas 
académicas. ta~ mujeres muestran más aptitud para el estudio. En revista de Ciencias de la Educación. 
Espann. No. 164, mes. octubre-diciembre, ano 95. pp. 461-467. 
11 CAMPOS. Miguel Ángel y Ruiz Gutiérrez Rosaurn. Prohlemas de acceso al conocimienlo y ensenanza de 
lns cicncia!t. Instituto de Investigación en Matc:mátic1:1~. Ap~ic?das y en Sislcmas. UNAM. primera edición. 
México, 1996. pp. 27-SI. ' · · ·- - · ¡ 

! ,,.-·'. --~0/1 ! 
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de la universidad (aula y campus), concibiendo a In vida cotidiana como la totalidad de las 

actividades que caracterizan las reproducciones singulares productoras de In posibilidad 

pennnncnte de reproducción social, en donde son los propios hombres y las mujeres 

quienes crean su histo~in y aspiran n determinados fines, dctermi~ados por las 

circunstancias y sus relaciones socio-humanas", de tal forma que de acuerdo a su contexto 

y su formación institucional pre universitaria, será como ell@s construyan su propia cultura 

n través de su convivencia con los demás. Asl, esta configuración de cultura en palabras de 

Juan Manuel Piña12
: "Se da bajo tres niveles, denominados como capital cultural: 

El objetivado, que se refiere a la infraestructura como biblioteca, libros, revistas, 

computadoras. 

El estado incorporado, que se refiere n In capacidad de cada individuo para poder 

asimilar el capital objetivado, es decir su historia personal. 

Y el estado institucionali7.ado, que es In conversión del capital cultural a través de 

tílulos que brindan status". 

Es ahí donde la configuración de In cultura se da n partir de intereses personales, 

pasando por un institucional y cayendo en uno social, es decir, comienza por lo que se 

quiere conocer, y con qué medios, para después llegar n una institución (universidad) en la 

cual se pueda llevar a cabo la construcción epistemológica de un área especifica, de la cual 

obtenga una acreditación y con la cual logre su incorporación ni campo de trabajo a través 

de la certificación. 

" PllilA Osorio, Juan Manuel. ta Interpretación de la vida cotidiana escolar: tradiciones y practicas 
acndémicas. UNAM. CESU. Editorial Plaza y Yaldcs, México, 1998. p. 238. 
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1.5 La presencia del contexto en las actitudes de las y los alumn,.,s de Pedagogla e IME 

La familia es el primer lugar donde se produce la educación y, como tal, establece el enlace 

entre los aspectos afectivo y cognoscitivo y asegura la transmisión de los valores y las 

normas, en donde su relación con el sistema educativo se percibe a veces como antagónica. 

La educación debe adaptarse en todo momento a los cambios de la sociedad, sin por 

ello dejar de transmitir el saber adquirido, los principios y los frutos de la experiencia. 

El papel de la familia y In comunidad local en el pleno desenvolvimiento de las 

aptitudes de las y los alumn@s es, a la vez, soporte y complemento de los esfuerzos de la 

escuela; el antecedente de buscar sólo un número procede desde el seno familiar y 

fortaleciéndose en una institución como lo es la escuela, en donde la calificación que te 

otorgan es necesaria para la certificación, de un nivel a otro, as! hasta el momento de llegar 

ni ~arnpo l~boral ni que se refiere Morales Pércz13
: "El nivel y la escolaridad del sujeto no 

se utiH7.ÍÍn c~~o evidencia de los conocimientos y habilidades directamente productivas del 

misrn~; sino como indicadores de su grado de sociali?.ación ideológica y de normalización 

coni:lúctual para el ingreso en el mundo del trabajo. Esto llevaría a concluir que el valor de 

. ln·c~~~l~ridnd se mide preferentemente en términos ideológicos y políticos y en función del 

: tipo ideal 'requerido por los empleadores". La educación debe adaptarse en todo momento a 

l~s c~~;bios de la sociedad, sin por ello dejar de transmitir el saber adquirido, los principios 

'y los frutos de la experiencia. 

Asimismo, ni ser el aula un espacio social en donde a partir de las interacciones con 

los que ah! se encuentran, el universitario adopta un determinado tipo de conducta, a travé3 

de las normas establecidas por la institución 14 y a partir de las interacciones con sus 

compañer@S dentro y fuera del aula de clase, y con lo cual su estancia en la universidad va 

determinando su modo de pensar, sentir y actuar, de tal modo que las y los alumn'<]'s crean 

una cosmovisión en general, es decir, que a pesar de que cada individuo posee una 

13 MORALES. Lcticia y Martfncz., Salvador. La acreditación educativa en el nivel surerior. problemas y 
soluciones: en revista de la Educación; en revista de la Educación Superior No. 79. ANUIES, México, 1989. 
rr· 101-12s. 

Nonnas referidas a la caliílcación y la acredilación asignadas por la institución. 
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determinada con~u:c,;a:, como, ~er 'individual, no se puede desligar el hecho de pertenecer a 

una sociedad situado en rct'aciones sociales, que si bien no dctenninan su comportamiento, 

si influye en éste. De tal, fonna que n partir de la misma institución y de In relación con sus 

compailer@s, no sólo se enfoca a la adquisición de conocimientos en su formación, sino que 

también forma en cllt¡ts, el concepto de acreditación, lo que les permitirá obtener una 

certificación que l@s lleve a insertarse al campo laboral, visualizando a la educación como 

medio para el desarrollo económico, teniendo como evidencia a la calificación, evidencia 

que se la exige tanto la institución, como la sociedad, ya que esta ccrtiticnción, es la manera 

fonnal de demostrar su estancia en una institución, que l""s reconozca capaces de integrarse 

en ésta, y de que poseen dctcrrninndo tipo de conocimiento, el cual se ve reflejado en un 

número que les pcrrnitc obtener la certificación institucional. 

Asimismo dentro del contexto universitario en el que se ubican las y los nlumnr.?S de 

Pedagogía e IME, existen alusiones de no realizar las actividades cxtracscolarcs, como la 

tarea, lecturas, investigaciones, cte .. que se encuentran presentes en mensajes de tipo de: 

hago tu tarea, a través de volantes que recibes fuera de la escuela cuando se acerca el fin de 

semestre y te piden trabajos, y que aluden al hecho de que la tarea no debe ser un factor de 

formación, sino más bien el fin para obtener una calificación, y al ser un fin y no un medio 

se nombra como de poca importancia, por lo que ellos los realizan para que tú puedas 

obtener una certificación sin el menor esfuerzo. 

Sin embargo no se puede dejar de lado a las y los alumnr,,'s que se manifiestan en 

contra del sistema, aunque cuando se ubican dentro del aula de clases su comportamiento se 

encuadra ante lo institucional, como lo es la calificación, es decir, no dejan de Indo su 

condición de alumm~ y por lo tanto institucionalmente debe obtener una calificación 

aprobatoria que le permita obtener la certificación para incorporarse posteriormente al 

campo laboral. 
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CAPITULO 11 

Marco analilico 

2.1 Conceptos centrales 

La universidad no está apartada de lo social ya que ella misma es una sociedad y fonna 

parte de una macro sociedad en la cual nos encontramos inmersos y al ser por si misma una 

institución social en donde por el méro hecho de existir controla y orienta el 

comportamiento de sus integrantes. y como tal. va creando una cultura en sus miembros. 

que va desde el momento en que las y los alumn11s ingresan a ésta. comportándose de 

acuerdo a lo que la institución dictamina y marca, la forma a lo que la propia universidad 

requiere de sus univcrsitari@'s, nsl como de las interacciones con sus compañer@s dentro y 

fuera del nula de clase, en donde se van construyendo una cultura manifestada en la fonna 

de pensar, sentir y actuar, de tal modo que las y los alumn11s crean una cosmovisión en 

general. ya que a pesar de que cada individuo posee un determinado comportamiento, como 

ser individual no se puede desligar el hecho de pertenecer a una sociedad situado en 

relaciones sociales que si bien no determinan en la totalidad su comportamiento, si influye 

en éste, de tal forma que a partir de la misma institución y de su relación con sus 

cmnpañcr@'s, no sólo se enfocan a la adquisición de conocimientos académicos, en su 

formación, sino que también se forma en etlr.l's el concepto de acreditación, lo que les 

permitirá obtener una certificación que lr,,s llcyc a insertarse al campo laboral. del cual 

parte para considerar a la educación como medio para el desarrollo económico, teniendo 

como evidencia la calificación. evidencia que se la exige tanto la institución como la 

sociedad. ya que esta certificación, es la manera fonnal de demostrar su estancia en una 

institución. que lo reconoce capaz de integrarse en ésta. y de que posee determinado tipo de 

conocimiento, el cual es evaluado a través de una calificación o número, que le pcnnita 

llegar a la obtención de In certificación. 

Las funciones básicas de la universidad como la docencia. la investigación y la 

difusión. se encuentran correlacionados entre si y forman parte esencial de una 
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configuración o cuitura15, en d~nde la partiéipación de las funciones de la universidad en la 

adquisición de una cultura univer~itarin. se . d~be ni hecho de ser '1n institución quien 

selecciona y legitima cierto tipos de relncion~s sociales dentro del campus y el aula. En este 

sentido •. tanto· In institución, como las y los profcsor@s van detem1inando el tipo de 

personas que deben formarse de acuerdo a las poHticns institucionales y a los 

conocimientos del docente contribuyendo en In construcción de un nuevo conocimiento en 

las y los estudiantes universitnri@s, n través de la investigación individual y colectiva, de tal 

forma que este conocimiento les permita incorporarse al mundo de trabajo, no olvidando 

que se busca, como lo dice Guevnrn Niebla16
: "La formación de un nuevo tipo de trabajador 

intelectual que actué dentro y fuera del entorno del mercado de trabajo formal, pero 

siempre sobre el precepto de dotar a cst.¡;>s intelectuales de una nueva conciencia, una 

conciencia critica y activa sobre su desempeño social", sin embargo para que esta 

formación sen reconocida se debe dar a partir de una certificación en un área espec!fica, 

perdiendo la esencia de ser un instrumento de cambio social en su formación, un cambio en 

beneficio de todo aquel integrante de la sociedad y no sólo de algunr.l's cunnt"l'S, de manera 

que la universidad debe asumir el compromiso de formar individulii)s profesionales 

compromctid@s, produciendo en cll']'s un saber o construcción de un nuevo conocimiento, 

que les pcrn1ita obtener una conciencia critica capaz de promover cambios y nuevas 

alternativas al avance del pais, como lo menciona Gucvara Nicbla17
: "Se ha llegado 

erróneamente a identificar la noción universidad critica con la idea de una universidad 

denunciadora, en donde la función critica no se plantea en el nivel del pensamiento teórico, 

del saber elaborado sino que se ubica en otro nivel; en el nivel poHtico y coyuntural de la 

docencia de tales o cuales injusticias que ocurren en la sociedad", olvidando que es ésta la 

encargada de impulsar la cultura, entendida como aquella que presenta una alternativa a 

través de procesos que van desde la producción de un saber critico, en la formación de 

profesionales comprometid"!s con su profesión y con la sociedad en la que se ubican, 

planteando nuevos enfoques a la formación disciplinar, cuestionando una de las funciones 

15 Entendiendo el concepto de cultura, como una red de significados compartidos que los sujetos 
"cneralmcntc no cuestionan, sino que nsumcn. 
'' GUEVARA Niebla, Gilbcrto. Antologfa de actualización de los profesores de cnscnnnza media superior. 

UNAM. Edilorial Pómm, Méxicv. t988. pp. 111-118. 
"!bid. 
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tradicionales de la universidad, ser la única depositaria del conocimiento facilitando el 

acceso a las nuevas bases de información, obteniendo así una cultura de transformación y 

no una cultura por la obtención de una calificación. 

Las y los profesor@s son encargad@s junto con sus alumn@s de difundir todos estos 

sucesos no sólo en el aula sino en todas sus interacciones como personas, de tal forma que 

se encuentran enlazadas las funciones de la universidad, por lo cual no se puede dar más 

prioridad a una materia que a otra, sino trabajarlas como menciona Garcla Escorza'": "Día a 

. día la universidad se abre más hacia la comunidad social a la que se debe y al mercado de 

trabajo al que aspiran sus egresados'', lo que se vive dentro del campus puede conducir a las 

y los alumn@s a lo que está fuera de éste, buscan la correlación de lo intelectual con lo 

laboral, de manera tal que las y los alumn@s salgan realmente preparados19 para enfrentarse 

al campo de trabajo, donde la calificación y la certificación no se tome como el fin de ser 

universitari@s, la finalidad de las funciones de la universidad consiste en lograr la 

educación de sus egresad,¡rs y no la meta falsa de la certificación y acreditación, a lo cual 

Morales Pérez20 menciona: "La noción de acreditación tiene que ver con la credibilidad 

educativa, es decir, con los mecanismos y formas mediante las cuales se obtienen 

evidencias o comprobaciones de que un sujeto posee un saber en determinad área del 

conocimiento. Para ser creíble, legitimo, este saber necesita un reconocimiento, un garante 

que no sea el sujeto que lo ostente. La institución educativa cumple esta función, 

constituyéndose en un espacio de legitimación, mediante la enseñanza de las disposiciones 

y valores culturales y económicos", en donde las y los alumn@s ven a la institución como 

aquella que les proporcionara un documento que l@s avalará, capacitadlÜ)s para desempeñar 

un papel determinado dentro de la sociedad; el objetivo de la universidad está enfocado a la 

formación de hombres y mujeres cultos, que posean información general y un conocimiento 

especifico, que les permitirá razonar y expresarse con claridad y exactitud sin 

discriminación por ser de una carrera u otra, o si la carrera es fcminizada o masculini7.ada, 

11 GARCIA Escor7..a. lléclor. Aspiraciones de una nueva cultura universharia: en: revista de Planeación y 
Evaluación Educa1iva. Vol. 16-17, mes junio, ano 98, pp. 17-24. 
1" Preparado en el sentido cognoscitivo, en donde el alumno cuenle con los conocimientos necesarios para 
actuar de acuerdo a sus conocimientos ante detenninada siluación, del cual se avale para enfrentarse al campo 
laboral y no solamente con una certificación o nümcro. 
'ºMORALES, Lclicia y Martlncz. SalvadorOp. Cil. pp. t07-t25. 
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forma n univc~sita.;i@s con .una. capacidad intclcciual no sólo cognoscitiva sino formativa 

profcsi~n~l~p~rso~~I; se l~s,cnsciÍiÍ a convivir con los pares, con la familia, y en la sociedad, 
' ,._' ','"' ,·. ., . 

la .educación buséa como fin formar un carácter del cual se obtenga una actitud positiva 
:. ···~ -··· ,· ' . : 

que pc~mita cnfrcnt~r no sólo como profesional, sino como individuos, no como máquinas 

sisicm~\i7_¡;dó~ siri~ con una visión humanista como lo menciona Graciela Jlierro21
: "La 

.cd~~a~·ión ·d~bc fortalecer los rasgos de carácter en los individuos, que posibiliten las 

t_ranÚormaciones dentro de la estructura social y que finalmente lleven al rescate paulatino 

de lo humano". 

Con todo existen determinadas constantes: las condiciones institucionales 

amplinmc~te compartidas por los centros de preparación de profesionales que trabajan, y 

que tiene mucho que ver con la doble relación que mantiene con el mundo de la práctica y 

el de In universidad, que se reílcja en relación de aquellos componentes de la institución 

que bien se orientan hacia las disciplinas, o bien hacia la práctica. 

Lo concepción de que las escuelas tienen del conocimiento profesional es una 

concepción tradicional del conocimiento como información privilegiada o como 

competencia. Conciben la cnseñan7.a como transferencia de información; el aprendizaje 

como recepción de lo dicho y de asimilación de In información. El saber qué tiende a ser 

prioritario sobre el saber cómo; y el saber cómo, cuando hace su aparición adopta un 

plnntenmicnto tecnológico, a lo cual Oonald A. Sch!in22 menciona: "En sus relaciones con 

el mundo de la práctica el centro de formación de profesionales se ocupa de todo lo que 

tiene que ver con una adecuada preparación de las y los estudiantes para la vida profesional, 

tal y como normalmente entienden esta vida aqucllr,¡s que lo viven. Dentro de una escuela 

profesional, hay personas sensibles principalmente a las exigencias de las disciplinas y 

otras que escuchan más las demandas del mundo de la práctica: y los dos grupos tienden a 

estar aislados entre si o en guerra entre ell!ij's". 

21 1 llERRO, Gracicla. Op. Cit. p. 9 In institución no sólo quiere obtener profcsionistas llenos de 
conocimientos, sin un lado humano. busca la combinación de lo cognoscitivo, con lo afectivo emocional. 
ii SCllON. Donald A. La íonnación de profesionales reflexivos, hacia un nuevo disci\o de la cnscf1[m7.a y el 
aprcndiz.ije en las profesiones. Ediciones Paidós. Barcelona. 1992. p. 282. 
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Asimismo, este autor menciona que "Con el fin de construir puentes entre la ciencia 

aplicada y In reflexión en la acción, el prácticum deberla convertirse en un lugar en que las 

Y los prácticos aprendan a reílexionar sobre sus teorías implícitas de los fenómenos de la 

práctica, en presencia de los representantes de las disciplinas cuyas teorías formales son 

comparables a las teorías implícitas de los prácticos"23• 

_ En este sentido el hecho de asistir o permanecer en la universidad no es sólo para 

acreditar un saber ·hacer. Las y los profesionales deben obtener conocimientos teóricos y 

prácticos, una praxis que permita reforzar los conocimientos, la teoría con la práctica y la 
'· . . . ,'· ' ... , ., ~ 

práctiéá éon la' teoría, lo cual permita obtener una visión de que no sólo se debe insertar en 

uriá instiÍución para la adquisición de una calificación, sino como lo menciona Jacques 
,,_ ,,'24 > .· .. 

Deh:irs. , ''.La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: aprender a conocer, 

nprend~r n hacer, aprender a vivir juntos. a prender a ser, la educación debe estructurarse en 

torno a cuatro aprcndiwjes fundamentales que en el transcurso de la vida serán para cada 

persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: aprender a conocer, es decir, 

adquirir los instrumentos dando información para la comprensión de problemas de la 

realidad, aprender a hacer, para poder iníluir y transformar sobre el propio entorno; 

aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades 

humanas; por último. aprender a ser personas. un proceso fundamental que recoge 

elementos de los tres anteriores". 

No obstante, se toma como fin de la educación la mlquisición de una nota o número 

como medio para el desarrollo económico, la función de la educación se encierra como al 

motor fundamental del progreso económico, dejando a un lado el desarrollo humano, ya 

que el mismo autor dice en su obra: "La función del aprendi7.aje no se limita al trabajo, 

sino que debe satisfacer el objetivo más amplio de una participación en el desarrollo dentro 

de los sectores estructurado o no estructurado de la economía, se trata de adquirir a la vez_ 

una eali ficación social y una formación profcsional"25
• A la educación se le considera como 

el medio por el cual se llegan la obtención económica, construyendo asi un pensamiento en 

"lbld. 
" DELORS, Jacqucs. Op. Cit. pp. 89-104. 
"lbld. 
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las y los estudiri~te~:de' ~uf.in. edúcnción: siry~ únl~nmente para proveer al mundo 

económico .de personas cnfiflcadn_s;:hi cdúc~ción no se dirige ni ser humano como agente 

económico; si~Ó,~clllli{~ ºaqu~fíñ que e~ capaz de cambiar su entorno con una visión 

Jnmmnista y'cÍe:~·llijolJÜ·C:n él s~~ cnpn~idades y aptitudes. Si la educación se ve sólo como 

mcdi~ e~bn~fu-i~~:;~¿~~i-rc ~f riesgo de formar individU@S preocupadrú's sólo p_or adquirir 

bien~~·m'ni~rill)'~s ~ ~? i~telectuáles, por lo cual las y Jos universitari~s van concibiendo que 

. se n~cesitá
0

una evidencia en medida manifestada a través de una certificación que Jo lleve a 

obt~n·~~ b'ieÜ~~·:~c~nómicos, donde In misma sociedad a partir de sus funciones contribuye 

en ·~·~Í~'.:·pe~~~riíi~nto. En la vida académica de fas y los alumn1's se manifiesta una 
,. ·, '_. - ·. . . ~i: 

configurnéión de significados y comportamientos en torno a In calificación dejando de lado 

ni :dó~oclmient~ académico, que aparece a partir de que se evalúa el conocimiento 

:nc~déínic~·q.m: pretende identificar fas capacidades de las y los alumnr,~s para llegar ni 

· caí~'jl~' laboral (se sabe que fa evaluación es utilizada inclusive antes de In aparición de In 

·escuela, y dentro de ésta se maneja como In calificación del individuo para integrarse al 
. . 

mundo del trabajo)• en donde la acreditación educativa determina In capacidad para el 

campo laboral y no el conocimiento académico. Dicho comportamiento se va adquiriendo a 

partir de las interacciones que se crean dentro de la institución con lo cual se va 

configurando una cultura. 

Al respecto Gucvnra Niebla26 menciona: "En general la universidad tiende a 

recuperar exclusivamente las formas culturales dominantes y a presentarlas como únicas y 

legitimas". 

El término cultura según Edward B Taylor27 es: "Aquel todo complejo que incluye 

conocimientos, creencias, arte, leyes, moral costumbres y cualquier otra capacidad y 

fuibitos adquiridos por el homhrc en cuanto miembro de una sociedad". Por otra parte la 

UNESCO afirma que "La cultura es el conjunto de conocimientos y de valores que no es 

objeto de ninguna cnscñan711 especifica y que, sin embargo, todos los miembros de una 

,. G!JEVARA Niebla, Gilbcrto. Op. cil. pp. 111-118. 
! 7 Cilado en: PEREZ Gómcz. A. J. La cultura escolar en la sociedad ncotibcral. Editorial Morata. Madrid. 
19'18. pp. 11-25. 
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comunidad conocl'.n"28
, de ah! que cuando se alude a "Ln cultura de la calificación se 

refiere a una cosmovisión universitaria que tiene como centro a la calificación", 

cosmovisión que se da a partir de las interacciones significativas, que se producen 

consciente o inconscientemente entre los individuos de una determinada institución social, 

como la escuela, donde se determina sus modo de pensar, sentir y actuar. En general se 

entiende por cultura, In suma total de formas de vida creadas por los distintos grupos de 

humanos, que se transmite de generación en generación, se habla de una cultura 

refiriéndose a In cualidad de una persona, o sociedad, que surge por el interés y el contacto 

directo con lo que es, en forma general, considerado como valioso o excelente. 

En el sentido educativo lo valioso o excelente es el hecho de incorporarse al campo 

laboral por medio de una certificación que le permita obtener al universitario un status 

dentro de la sociedad, con lo cual obtendrá un mejor puesto dentro del campo laboral, y 

que se pretende alcanzar por medio de la instancia en la universidad dándole prioridad al 

campo de trabajo y n In obtención de bienes económicos, los procesos culturales se 

encuentran fntimamenle conectados con las relaciones sociales, especialmente con la 

formación de clases sociales, In cultura implica poder y ayuda a producir asimetrías en las 

habilidades de lr¡rs individur,,s y grupos sociales para definir y realizar sus necesidades, es 

en In escuela y en el sistema educativo en donde se va construyendo significados, 

sentimientos y conductas de la comunidad social y el desarrollo particular de las nuevas 

generaciones, dando como resultado cierto tipo de comportamiento frente al campo del 

conocimiento "La escuela impone lentamente pero de manera tenaz, unos modos de 

conduela, pensamiento y relaciones propios de la institución que se reproduce a si misma, 

con independencia de los cambios radicales que se provocan en el entomo"29
• 

La evaluación toma un papel esencial en la vida académica del estudiante al 

configurarse como prioridad la obtención de una calificación exteriorizada por medio de un 

número, a través del cual le permita obtener una certificación que lo integre a la brevedad 

21FINKIELKRAUT, 1990. p. 98. 
,., lbld. 
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posible ni campo de trnbajo, ni respect~ Pncheco Méndez30 .dice: "Ln evaluación educativa 

es empleada,· en este· fin de siglo no sólo con el fin de mejorar el íuncionnmiento del 

sistema educativo, sino también para justificar la exclusión de quienes se considera que no 

merecen estar en el sistema educativo o recibir determinado tipo de educación", de lo cual 

se parte para afirmar que las y los nlumn'<?S al vincular la evaluación con la capacidad se 

cnfnti?.a por la obtención de una calificación que permita en una primera instancia acceder a 

otro nivel educativo, y en segunda a integrarse al campo de trabajo con mayores 

oportunidades por el reconocimiento que se adquiere por medio de la certificación que 

permite resaltar ante In sociedad con un titulo que le brinda In oportunidad de estar en 

puestos de trabajos que le otorguen un nivel económico más nito en el contexto de nuestras 

sociedades; el papel que desempeña se le otorga por medio de una evaluación, que por 

incrclblc que parezca se vincula con la calidad de la educación, perdiendo de vista que 

existen carrc~ns en las cuales el concepto de evaluación no existe y que sólo se limitan a la 

cnlilicitción·, aunque por su parte no se separe la evaluación de In calificación yn que una de 

stísOfu~c-i<l~cs es la de medir y cuantificar. convirtiendo la medición en calificación o 

· ,;(nncro ~crdí~ri-do su sentido como menciona Pacheco Méndcz31
: "El término evaluación se 

~inc¿I~ 'cii~ectnmcntc con valorar o cualificar, aún cuando en la práctica mide y cuantifica'', 
·_,~- -.- -,' . . . . -

midi.Ciulo o" tratando de medir In calidad. In cual no se puede determinar con un número, los 

- íÍúmcros rio dan cuenta del significado de los beneficios obtenidos en la instancia en la 

;m-iv~~~idad, beneficios que son traducidos como el conocimiento, experiencias y 

estrategias que se adquieren dentro de la institución y que no se pueden cuantificar, sino 

·cualificar. 

2.1.2 Las funciones básicas de la univenidad en la formación académica de IH y los 

alun1nra:s 

Una de las primeras íunciones que incumben a la educación consiste, en lograr que In 

humanidad pueda dirigir cabalmente su propio desarrollo. La educación deberá permitir que 

cada persona se responsabilice de su destino a fin de contribuir al progreso de la sociedad 

'º l'ACt !ECO Méndcz. Teresa y D101. Barriga, Ángel Evaluación académica. CESU, Fondo de Culturo 
Econc°Jmica. México, 2000. p.155. 
-'' tbfd. 
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en In que vive, fundnndo'et ·desarrollo en la participación responsable de las personas y las 

comunidades. 

t ~.·· • 

L~ ccluc~~ió~ :cont~ibuye ni desarrollo humano en todos sus aspectos, sin embargo, 
.. ,, ··- ·'·"·'~'' .: ,' ·- ' 

ese desnrroll~· responsable no puede movilizar todas las energías sin una condición previa: 

'facilit~~ .~\oél~~;io antes posible, el pasaporte para la vida que le permitirá comprenderse ..... ·,·' .... •' 

mejora sÍmismo; entender a l@s mism!i;'s y participar asl en la obra colectiva y la vida en 

. s~cÍ~dnd>·1~·~d~cnción deberá dar a cada persona los medios de modelar libremente su vida 

·y piuti~ip~r en ia evolución de In sociedad. 

La función esenciál de In educación es conferir a todos los seres humanos In libertad 

de pensamiento. de juicio, de sentimientos y de imaginación que necesitan para que sus 

talentos alcancen In plenitud y seguir siendo artlfices, en In medida de lo posible, de su 

destino. 

La función del aprendizaje no se limita al trabajo, sino que debe satisfacer el 

objetivo más amplio en el desarrollo dentro de los sectores estructurado o no estructurado 
: ' . 

. de In economla. A menudo, se trata de adquirir a la vez una calificación social y una 
' .' , 

formación profesional, de tal forma que no se quede únicamente con el aprender a conocer, 

·.sin~ q~e sean parte de su formación los cuatro pilares a los que hace mención Jacqucs 

Delors32
: "Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser". 

Son, en primer lugar, las universidades las que agrupan el conjunto de las funciones 

tradicionales asociadas al progreso y la transmisión del saber: investigación. innovación, 

enseñanza y formación, educación permanente. A esas funciones podemos agregar otra que 

desde hace algunos años cobra cada vez más importancia: la cooperación internacional. 

Sin embargo cabe mencionar que la universidad tiene tres funciones esenciales: la 

difusión, la docencia y la investigación. de tal forma que debe ser instrumento de cambio, 

en donde asume el compromiso de formar individur,rs profesionales eomprometid'!<S, 

"DELORS. Jocqucs. Op. Cil. pp.89·103. 
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produciendo en_;ell@s :un, sab.er que le permita obtener una conciencia crítica capaz de 

promover cambios y nuevas alternativas ni avance del pafs, no como aquella que denuncia 

sino In qu,c '.for~n· como' lo .menciona Gucvara Nicbla33: "se ha llegado erróneamente a 
', ·.•.·' . 

identificar In noción de universidad critica con la idea de una universidad denunciadora, en 

donde· 1a ,,función' ~rftica no se plantea en el nivel del pensamiento teórico, del saber 

claborndci,' sino que se ubica en otro nivel; en el nivel politico y coyuntural de la docencia 

de talds o_c~alcs injusticias que ocurren en la sociedad", de tal forrna que se visualiza a la 
, .¡_ •· 

universidad como una alternativa a través de procesos que van desde la producción de un 

saber critico' en la formación de profesionales COmpromctid'!tS COn SU profesión y con la 

sociedad en In que se ubican, planteando nuevos enfoques a la forrnación, de tal forma que 

no ,qu,cde reducida In función de la universidad de ser la única depositaria de conocimiento 

facilitando' el acceso a las nuevas bases de información. de manera tal que la educación 

superior u~ivcisitari~ es la encargada de transmitir los conocimientos teóricos y técnicos 

evolutivos: 'como pilar de conocimientos: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 

vivir juntos y n aprender a ser; también proporcionar instrumentos. conceptos y modos de 

referencia como parte de un pensamiento crítico-reflexivo y medio para la realización 

personal. no como acreditación sino como capacitación. 

2.1.3 La calificación como parte de la formación de las y lo• univenitari.,.• 

Carrión Cnrranw34 menciona que: "Acreditar literalmente significa dar pruebas de un 

hecho. En términos educativos la acreditación denota el proceso al que se someten los 

alumnos para In comprobación de la adquisición de conocimientos. En instituciones 

educativas la acreditación tiene como resultado la certificación que, finalmente, tiene como 

propósito avalar las capacidades adquiridas y demostradas por las y los educandr.?s". 

De tal manera que comienza a suscitarse la preocupación, por el obtener una 

calificación aprobatoria que le permita demostrar que realmente puede obtener una 

"GUEVARA Niebla. Gilbcrto. Op. Cit. p. 113. 
)-1 CARRIÓN Carran1.a. Cam1cn. Génesis y desarrollo del conccplo de evaluación. En revista Pcrntes 
educativos. Nútn. 25._ pp. 17-21. 
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certificnción. tanto en el ámbito educativo. como en el ámbito social, provocando su 

desinterés por lo que realmente puede aprender; este hecho lo podemos observar en los 

fines de semestre, cuando el alumno sólo se preocupa por aprobar una materia. asignándole 

un número. a través de un trabajo de investigación o sólo de un ensayo. que después de 

obtener el número queda en el olvido, ocasionado tal Ve7, porque dentro de las asignaturas, 

y también de la carrera, para poder obtener cierto tipos de privilegios (como el ser de los 

primeros en inscribirse. en las materias de mayor demanda), se necesita contar con un buen 

promedio, ya que es un requisito desde el nivel básico, para avanzar a otro nivel, manera 

que siempre se busca lograr un promedio alto, y si no, por lo menos no deber ninguna 

materia, que provoque un mal aspecto dentro de un certificado, olvidándose del 

aprendizaje, tomando en cuenta claro está, que la posibilidad de un aprendizaje 

significativo. no depende únicamente de los factores como el diseño de los programas de 

las asignaturas. la debida seriación de las mismas, de In calidad de los materiales de apoyo, 

de la preparación didáctica de las y los profcsor«>s. "Está iníluido también por arreglos 

complejos de circunstancias curriculares y extracurriculares que promueven o impiden el 

desarrollo del trabajo académico del estudiante"35, es decir, que las y los estudianW,s 

cuentan con un trasfondo cultural, social, económico y polltico, aunado a las ideologlas que 

se presentan en donde el mismo sistema se preocupa, por producir en cantidad y no en 

calidad. Para ellos aprender radica en obtener buenas notas, que ante una sociedad 

compruebe el esfuerzo que se realizó en su estancia dentro de la institución, olvidando, que 

un número no mide realmente los conocimientos, y que no es más que un requisito 

institucional para certificar sus estudios, y la reali7.nción de tramites posteriores. 

Es asl como las y los alumn1i's dirigen su atención a la realización de trabajos que 

lejos de proporcionarles un autoconocimiento, les permite cumplir con las y los profesor@s, 

quedando su información limitada a los requisitos institucionales que le fueron pedidos; se 

dedican más a la obtención de una evaluación. representada en un número. que les 

proporcione una certificación, para poder egresar. e instalarse lo más rápido posible al 

campo laboral, aunque no sepa nada. Sin embargo no podemos reducir el problema sólo en 

n MANUEL. Ferm(n. La evaluación. los exámenes y las calificaciones. Editorial Kapcluzs. Buenos Aires. 
1971. pp. t4-t8. 
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las mujeres, sino también en los hombres. de tal manera, que debemos encontrar las razones 

por las que se da esta cultura de la cnlificación, si es por el propio plan de estudios, o la 

sociedad es quien provoca dicha conducta . 

. 2.1.4 El sentido que le dan las y los alumn-•:s universitari'a)s a la calificación 

Eliézer De Los Santos36 señala: "La calificación escolar pervierte las relaciones 

pedagógicas ni centrar el resultado de un curso, su valoración, sólo en función del examen", 

es decir, que el examen es el medio por el cual el profesor cree medir In información 

adquirida por las y los alumn@s durante el curso, con lo cual pueda valorar si le permite 

acceder o no a otro nivel académico o n incorporarse ni campo laboral, n través de la 

certificación. 

2.1.5 El comportamiento de las y los alumm;;s frente a la calificación al interior del 

campus universitario 

Víctor López Cámara37 refiere que "Las calificaciones se utilizan como soborno para 

inducir a lns y los estudiantr,rs a hacer lo que de otro modo no necesariamente harían. De 

esta manera las calilicneiones se convierten en un fin en sí mismo". Por esta rnzón la 

culificación juega un papel esencial en la vida académica de las y los nlumn@s con respecto 

a su formación, yn que si no se obtienen un número que certifique la validez de sus 

estudio!l-Cs lo que le exige la misma sociedad- son ellr,rs mism@s quienes no se interesan 

en realizar las actividades que se les piden, es decir, que si no hay una 

remuncrnción--cnlificnción- de lo que realiza, simplemente no lo hacen. por no 

considerarlo importante o significativo, como lo señala Alonso Sánchcz3R: "Sólo aquello 

que es evaluado es percibido por las y los cstudinntr,;:s como realmente importante". 

1• DE LOS SANTOS Vnladés. Juan Eliécer. El examen o pn1eba: los usos del examen en educación superior. 
En revista Perspectivas docentes. Mé:dco. No. 17. mes mayo-diciembre. ano 1995. pp. 39.44. 
"lhld. 
·
111 SÁNCI ll~Z. Alonso y Pérc7.. M. Gil. Evaluar no es cnlificnr. La evaluación y la calificación en una 
cnscilnn1.n constructivistn de las .ciencias. En revista de investigación en la escuela. Espaíla, No. 30. ano 96. 
pp. t5-25. 
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La búsqueda de In calificación se encuentra presente en la vida académica de las y 

los alumnr¡rs, no sólo para acceder a otro nivel educativo, sino también para obtener por 

medio. de ésta un puesto laboral en medida de que la nota sea más alta, es decir, que un 

promedio alto es la garantfa de obtener con mayor facilidad un puesto en el ámbito laboral, 

pensamiento que se ha formado en las y los alumn@s no sólo por lo que viven dentro del 

aula de clase, o por lo que la institución le ha hecho creer, sino por la misma sociedad, ya 

que cuando sale de la institución educativa, esta nota es la que certifica la capacidad que 

tienen para desempeñar cierto trabajo, con lo cual se obtiene un status social, Bordieu y 

Passeron3
" desarrollan, en su obra la reproducción el concepto de efecto de certificación, 

destacando que existe un mayor status social y económico en la jerarquia ocupacional en 

quien es certificado a través de la acreditación educativa, que en quien no tiene ésta. Asi 

también Maria José Rodrigucz40 señala: "La dificultad de las y los jóvenes para ingresar en 

el mercado de trabajo una vez finali7.ado sus estudios hnn sido una constante en la politica 

comunitaria en materia de formación, en la idea de que las y los jóvenes con una buena 

formación tienen pocas o menos dificultades para insertarse y adaptarse a un mercado de 

trabajo cada vez más competitivo ... 

Un certificado no necesariamente es la prueba de los conocimientos que se tienen, o 

la capacidad para desenvolverse en el campo laboral, como lo menciona Eliézer De Los 

Santos41
: "Lo que acreditan en realidad los titulos educativos. es la posesión de ciertos 

valores y conductas y no el nivel de competencia técnica o el logro educativo de una 

persona; este papel de acreditación cultural de los titulos conferidos por el sistema escolar 

reíleja, en efecto, el proceso de socialización diferencial que se da en el mismo. Se plantea 

que cierto grupos ocupacionales limitan su membrcsia mediante la exigencia de 

determinados tipos y niveles de escolaridad, aunque éstos no sean necesarios para el 

adecuado desempeño de su ocupación". 

'º BORDIEU r. y PASSERON, J.C. La Rcrroducción. LAIA. BARCELONA, t979. p. 222. 
ln ROORIGUEZ Rarnos. Ma. José. Fonnación profesional. contratación y mercado de trabajo. Universidad de 
Sevilla. Europa, t991.pp. 34-41. 
" DE LOS SANTOS Vatadés. Juan Eliéccr. Op. Cil. pp. 39-44. 
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Ángel Diaz Barriga42 menciona: "Tanipoco la contratación de las y los cgrcsadr.]'s 

depende de s.us cali11cncioncs, puesto que tal como lo han mostrado diversas tcorlas 

cconómicas~mcrcados segmentados, conflicto por el status, correspondencia, la obtención 
. . . 

de un puesto laboral obedece a factores totalmente independientes del proceso escolar". 

~nLtc sc~Üdo las y los nlumnr.)'s tienen la vista puesta en conseguir un titulo y los 

estudios 4u~'hiicc.~on nquell~s que se. exigen por el grado en que se prepara. 

D~ tal fomia que en la instancia de las y los alumn1•s en una institución educativa ha 

venido reforzarlos comportamientos, afectos, emociones y el lenguaje con respecto a la 

cali11cación en su vida acndémicn, es decir, que al pasar la mayor parte de su vida dentro de 

un centro educativo, va forrnnndo en cllr.]'s una cultura de signil1cados con respecto ni 

sentido que tiene- la cali11cnción es su formación, lo cual se traduce como el vínculo 

formación-cali11cáción, tomándolo como sinónimo, enfatizando en el segundo como 

prioridad, pero no sólo se presenta este hecho de In cali11cación, el género se encuentra 

presente en el hecho de que las y los alumn•frs que se encuentran ahí, aluden al hecho del rol 

que jucgu la mÚjcr en In educación superior, yn que al ser una carrera fcmini7ada, se enfoca 

a la educación por lo cunl es una carrera donde su instancia es aceptada por la sociedad, 

caso contrario en ingcnierla en donde no es bien visto la presencia de las mujeres, en 

primera por el rol asignado y en segunda por ser una carrera di11cll por manejarse las 

ciencias exactas y tener una duración más prolongada. 

A partir de la institucionalización y control estatal sobre el aprcndí7.ajc, surge In 

necesidad de acreditar el aprendizaje en si mismo antes de la comprobación de su c11cacia 

en la pnictica laboral con lo cual le permitirá obtener cierta estabilidad económica, es decir, 

lo que se vive dentro del campus conduce a las y los alumn,1·s a lo que se enfrentará fuera 

de éste, buscando la integración de lo intelectual con lo laboral, no .dándole prioridad a 

.e? DIAZ Barriga. Ángel. Una polémica con relación ni examen. Revista Iberoamericana de Educación. 
Espana. No. 5, mes. Mayo-agoslo, ano 94. pp. l 6 l · l 81. 
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ninguno de éstos, de tal forma que las y los alumn@s salgan realmente preparadosº para 

enfrentarse a su campo de trabajo, y no por lo contrario en visualizar a la universidad como 

la certificación para obtener un buen lugar en cuestión de trabajo, que es cuando llega a 

buscar la acreditación en el nivel superior, limitando su interés por la obtención de una 

calificación que lo lleve a obtener la certificación para insertarse al campo laboral, dejando 

a un lado el papel de la educación y las funciones de la universidad, ya que la finalidad de 

ésta consiste en lograr la educación de sus egresados y no la meta falsa de la certificación y 

acreditación. 

En este sentido el desempleo de las y los titulad@S y el éxodo de competencias han 

acabado con In confianza que se depositaba en la enscllanza superior, el equilibrio entre las 

cntegorlas de titulados disponibles en el mercado laboral, provocando la desilusión de los 

titulados y de los empleadores por la calidad del saber que imparten los establecimientos de 

enseñanza superior, de manera tal que producen una división entre dos catcgorlns de 

jóvenes, que resulta tanto más grave cuanto que persiste en el mundo laboral, los no 

diplomados que buscan empico en las empresas con una desventaja casi insuperable y 

aquellos que obtienen un título y el pensamiento de que éste les abrirá las puertas al campo 

laboral. 

Este significado es construido a partir de que la misma institución y la sociedad 

exigen pruebas del conocimiento, que se manifiesta en el certificado otorgado por la 

primera, como lo menciona Morales Pérez44
: "El saber legitimado que un sujeto posee 

-mismo que es reconocido socialmente mediante un documento-- se explica en el 

contexto del grupo social, institución y momentos específicos en que se expresa. La 

acreditación escolar da cuenta de una parte de las ralees, los mecanismos y las formas de 

cómo la escuela conserva y distribuye lo que se percibe como conocimiento legitimo". 

"·' Preparado en el sentido cognoscitivo. en donde el alumno cuente con los conocimientos necesarios para 
aclUar de acuerdo a su!i conocimientos ante detcnninada situación, del cual se avale para enfrentarse al campo 
laboral y no solamcnlc con una certificación o número. 
"MORALES Pére1, Lelicia y Martfnez, Salvador. Op. Cit. p. 112. 
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2.1.6 L11 relnci1in entre 111 uni\'Crsidad y el campo lahoral 

El mundo ha cxpcrimcntmlo durante los últimos cincuenta años un auge económico sin 

precedentes. Se ve a la ciencia y a la educación. motores fühdamentales del progreso 

económico. 

Lns estructuras del empico evolucionan a medida que las sociedades progresan y In 

máquina sustituye ni ser humano: disminuye el número de obrcr,i?s y aumentan las tareas de 

supervisión, cncuadramietiío y organiznción, incrementándose correlativamente la 

necesidad de desarrollar las cnpacidades intelectuales entre las y los trabajador@s de todos 

los niveles. 

El hecho de que la estructura del empleo evolucione rápidamente sirve de pretexto 

· . para evitar el c.stnblccimiento de cualquier lazo directo con los futuros empleadores y para 

afirmar que los conocimientos básicos bastan para preparar a las y los individu1~s a 

cnrrcntarsc con un mundo en mutación. 

Se podrían establecer sistcmáticmncntc conexiones entre la universidad y la vida 

profesional para ayudar a quienes desean ampliar sus conocimientos al mismo tiempo que 

completan su formación, ya que la educación no sirve únicamente para proveer al mundo 

económico de personas calificadas: no se dirige al ser humano como agente económico, 

sino. como finalidad del desarrollo, rcaliznr plenamente los talentos y aptitudes que cada 

persona lleva en si y responde a su vez a su misión fundamentalmente humanista, a la 

exigencia de equidad que debe guiar toda política educativa y a las verdaderas necesidades 

· dd i;n· desarrollo endógeno, respetuoso del ambiente humano y natural y de la diversidad de 

tradiciones y culturas a partir de los pilares de la educación y de las funciones de la 

univcrsidnd. 

En este sentido es preciso que las universidades sigan siendo capaces de responder a 

la demanda, adaptando sin cesar formaciones cspcciali7.adas a las necesidades de la 

sociedad. ya que cada vez con más frecuencia, los empleadores piden un conjunto de 

32 



competencias especificas a cada persona, adquirida mediante In formación técnica y 

profesional de tal manera que su paso por la universidad dé garantfns de que 'está capacitado 

para desempeñar determinado puesto, es decir. que a través de un documento 

--certificado- que avale su estancia en la universidad la y el profcsionista pueda obtener 

un empico, ya que es un requerimiento para insertarse al campo laboral, sin olvidar claro 

está el papel de In educación en In formación de las y los individU'i/'S y las funciones de la 

universidad. 

En una sociedad, la enseñanza superior es, a la vez. uno de los motores del 

desarrollo económico y uno de los polos de la educación a lo largo de la vida. Es a un 

tiempo depositaria y creadora de conocimientos. Además, es el principal instrumento de 

transmisión de la experiencia. cultura y cienlifica. acumulada por la humanidad. a través de 

la cual se transmitirá los conocimientos teóricos y técnicos evolutivos, proporcionando a su 

vez instrumentos, conceptos y modos de referencia como parte de pensamiento critico

reílexivo. 

En muchas universidades cientlficas se plantea la cuestión de saber si conviene 

orientar a las y los mejores alumn'il's hacia la investigación o hacia la industria, dicha 

cuestión debido a que se requiere de un progreso económico para el pafs más 

enfatizadamente que el avance cientlfico, olvidándose precisamente de lo que es su función. 

De manera tal que cada vez con más frecuencia, los empleadores exigen un conjunto 

de competencias especificas a cada persona, que combina la calificación propiamente 

dicha, adquirida mediante la formación técnica y profesional. 

Las presiones sociales y los requisitos especlficos del mercado de trabajo se han 

concretado en una extraordinaria diversificación de tipos de instituciones y ramas 

universitarias, debido a lo cual las grandes masas se concentran en aquellas que se piensa 

que se obtendrán mayores rebonificaciones económicas en su práctica. 
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El mundo laboral es, también, un importante espacio educativo por ser, en primer 

lugar, el ñmbÍto' en el que se adquiere un conjunto de conocimientos técnicos, en la mayor 

parte de las sociedades es necesario velar porque se reconozca mejor el valor formador del 

trabajo, en particular dentro del sistema educativo. 

En este sentido lo valioso o excelente es el hecho de integrarse al campo laboral por 

medio de la obtención de una ccrtilicación que les permita obtener un status dentro de In 

sociedad, lo cual pretende alcan7~~r a partir de su estancia en In universidad como lo 

menciona Pércz Gómcz4~: "Día a din la universidad se abre más hacia la comunidad social 

u In que se debe y ni mercado de trabajo al que aspiran sus cgrcsadr.<s". 

2.2 El género en la vida académica de las y los alumn!il's de Pedagogla e IME, respecto 

11 la ealilicación 

Debido a la división sexista del trabajo la vida se divide en masculino y femenino: 

el trabajo (la caza. la recolección, la agricultura, la ganadería, cte.) y el espacio desde el 

exterior hasta el interior; en este sentido la institución educativa no queda excluida de esta 

división. ya que dentro de ésta se puede observar en cuanto n las carreras o profesiones que 

son asignada cspccfficamcntc para los hombres o para las mujeres. 

·. ·.·-.1 

En ,:don.de In división de trabajos se encuentra regida de acuerdo a la condición 

hiológicn. de· las personas, lo cual se ha convertido en un tabú, que se va aprendiendo de 

J~n·c~;ciÓ'n ~~ generación, asignando los trabajos de índole pesado a los hombres, mientras 

que. los.· ,i:~nsidcrados sencillos se les atribuye a las mujeres. ni respecto Marta Lamas46 

asegura· que· "Los papeles sexuales basados en una división de trabajo se basa en la 

diferencia biológica que marcan la diferente participación de los hombres y las mujeres en 

·las instituciones sociales", de tal modo que la universidad no se aparta de esta división de· 

"rllRIJZ Góme7. A. l. La cullura escolar en la sociedad neolibcral. lldilorial Morala, Madrid, 1998. pp. 11-
25. 
••LAMAS. Marta. Op. Cil. 35. 
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trabajos traducidos en la fomm~ión académica, asignándoles aquellas que se creen propias 

para los hombres o para las mujeres. 

En este sentido In educación puede ser un factor de cohesión si procura tener en 

cuenta In diversidad de los individuos y de los grupos humanos y, al mismo tiempo, evita 

ser a su vez factor de exclusión social, exclusión que se ve reílejada en la institución, en el 

perfil que tienen las carreras de acuerdo n sus miembros, es decir, cuáles son las que se le 

asignan ~ocinlmcnte a· los hombres y cuáles a las mujeres, de acuerdo a la misma 

constitúción de stis planes de estudio y a la representación social y cultural que designan los 

roles que se deben asumir por su condición de género. 

El respeto de la diversidad y de In especificidad de los individuos constituye, en 

efecto, un principio fundamental que debe llevar a proscribir toda forma de cnsei\anza 

normali7A~da. 

A menudo se acusa con razón a los sistemas educativos formales de limitar el pleno 

desarrollo personal al imponer el mismo molde cultural e intelectual, olvidando que el 

papel de la educación y los fines de la universidad no plantean que haya una distinción al 

momento de formar al individuo, por lo cual la acepción de educar a las mujeres de acuerdo 

a su naturaleza de procreadores tendrá que modificarse. 

En este sentido se desea subrayar el interés de la declaración formulada por la 

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Bcijing en septiembre de 1995, 

en la que se analizan las distintas modalidades que puede investir la discriminación hacia 

las jóvenes y mujeres que se ubican en un mundo dominado por los hombres, como lo 

menciona Murta Lamas47
: "en la opresión femenina encontramos agresividad y tendencia al 

dominio innato en los hombres", entre otros, en los terrenos de la educación y la formación, 

y fija a la comunidad internacional varios objetivos fundamentales: asegurar la igualdad de 

acceso de la mujer a la educación, mejorar el acceso de In mujer n la formación profesional, 

a la cnsci\an7ll cicntlfica y tecnológica . 

., lbld. 
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A partir de lo nnl~rÍorsurgri I~ ·n~cesid~d de obse~nr cómo el género se encuentra 

presente en i:unnlo a lo qu~ se refiere.la fo¡;,iícÍó~ delos hombres y las mujeres, a partir de 

las mismas funciones de la ~niversidad: d~éenciri; in~csligación y extensión de la. cultura, 

además el cómo.se conducen las y los nlumn@s cuando está de por medio su calificación, es 

decir, si él comportamiento difiere de acuerdo n su condición de género, o si no inflltye en 

éste. 

2.2.1 Las desigualdades educativas en el hombre y la mujer 

La opresión de la mujer se origina en la necesidad para el hombre de controlar las reglas de 

acoplamiento y de entrega de la filiación. Su sumisión en las !arcas reproductoras es 

acompaiiada de una subordinación en las tareas productivas, de lo cual deriva la 

dominación del ho!llbre sobre In mujer, nsl como también el rol que le asigna la sociedad 

por su condición biológica como lo menciona Marta Lnmas4
": "In opresión de la mujer la 

ubican en In expresión máxima de la diferencia biológica: la maternidad", por lo cual 

dentro de las instituciones educativas se le asignan carreras que tengan este enfoque del 

cuidudo ·de las y los nili<¡i's, tal como Pedagog!n, mientras que Ingeniería es considerada 

como espacio exclusivo de los hombres. esto con base n In misma constitución de su plan 

de estudio, su campo de trabajo y la asignación natural de la mujer y la cultura del hombre, 

como lo menciona Btlhm40
: "el hombre ha nacido. por su fuerza y poder, para actuar en 

muchos ámbitos y también en la vida pública fuera del hogar; pero la mujer está bajo este 

poder, en consecuencia debe saber sobrellevarlo: pero participa del dominio sobre los 

niños. los domésticos y los que comparten la morada". es así que se asocia el campo 

masculino con el trabajo fuera del hogar. que es el considerado productivo y socialmente 

estimado. y el campo de lo femenino con el trabajo doméstico, con las responsabilidades de 

In reproducción y la crianw, de manera !ni que la división en la formación de varones y 

niñas. se observa en In asignación de profesiones. determinándole a la mujer como su 

verdadera profesión el hogar, la familia y la maternidad. 

" !bid . 
... , BÓI IM. Winfricd. ¡,Pcdagogfa masculina-educación femenina? OEA. 1993. pp.17-53. 
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Es claro que la educación es el medio fundamental para lograr el desarrollo del ser 

humano, educación que debe ser igualitaria para hombres y mujeres y no regirse por los 

esquemas masculinistas discriminatorios, que culturalmente se han tomado como base para 

separar las actividades que realizan, de acuerdo con y a través de 'fas estructuras 

socioeconómicas. 

En este sentido las mujeres han sido a tal punto interferidas en un pensamiento 

propio, que no les ha quedado otra opción que incorporarse a las carreras que son 

consideradas propias para ellas, dejando de lado a aquellas que se consideran que son 

propias para los hombres, manifestándose de este modo la desigualdad educativa en la 

formación universitaria, expresada desde el momento de la clasificación de carreras de 

acuerdo a su condición de género, y en el mismo trato de los docentes en cuanto a si se es 

hombre o mujer. 

Subsisten desigualdades considerables, tanto en lo que se refiere al acceso como a la 

calidad de la enseñanza y de la investigación, asegurándoles a los hombres un lugar en el 

campo de trabajo y excluyendo a las mujeres de éste como lo menciona Molina Caterinas0
: 

"las disciplinas y las opciones se encuentran sujetas a las ideas recibidas en cuanto a la 

vocación masculina o femenina", vocación que se ve limitada de acuerdo a lo que la 

sociedad impone de acuerdo a la división sexista del trabajo, por su condición de género, 

dejando de lado la relevancia que tiene el educar a las mujeres en todos los ámbitos, ya que 

la educación de las jóvenes y las mujeres es requisito indispensable de una verdadera 

participación en la vida de la comunidad, no sólo como la encargada del cuidado de las y 

los niñ@s. sino también como parte del progreso de su pafs o nación. 

Se habla de que la educación es igual para todos, sin distinción de 1117..a, color, 

creencia o sexo, sin embargo en la práctica se manifiesta otra situación como lo menciona 

Cuevas Jiménez51
: "Hoy más que nunca se ha evidenciado el. carácter patriarcal de nuestro 

sistema educativo. Pese a los distintos pronunciamientos a favor de un proceso educativo 

'º MOLINA, Calorina. La educación de lo femenino. Edilorial Alioma, Barcelona. 1987. p. 38. 
"CUEVAS Jirnénez, Adrián. el. al. Educación y género. Cuadernos de psicologla. pp. 44-45. 
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sin sesgo genénco, eri los hechos, la situación ha cambiado. No es causal por ejemplo, que 

trndicionnl.mc~te se nsuma y legitime, como algo natural, el hecho de que In educación del 

género masculino est.é orientada fundamentalmente hacia In producción y ejercicio del 

pod~r. miéntras que ni género femenino se le asigna una educación al' servicio de la 

reproducción". 

La escuela es uno de los principales agentes de la diferenciación entre muchachos y 

mu~hnchns, ·:y· es ésta quien frecuentemente contribuye n reforzar las barreras existentes 

entre los· programas y las opciones tradicionalmente consideradas de la competencia 

cxcl~~iva de las mujeres y de los hmnbres, de acuerdo n lo que se cree como capacidades 

cnrncterlsticas de los hombres y las mujeres, al respecto Clnudine Levy52 menciona: "El 

estudio de In desigualdad educativa pasa por el estudio de la familia y de la subordinación 

de las mujeres en su seno, de su capacidad de defensa, de sus intereses, y también de una 

diferenciación de las clases sociales" esto ya sea dentro o fuera de In institución educativa, 

en donde no se les permite el paso a los silios que son considerados exclusivos para los 

hombres y sin embargo también se les pide la evidencia de su formación a través de In 

asignación de una calificación. 

Asimismo Jncques Delors53 habla de que "Las desigualdades siguen siendo 

flagrantes, pues las dos terceras partes de los adultos analfabetos del mundo, son mujeres, 

la escolarización de las niñas es inferior a la de los niños", esta desigualdad de los sexos 

proviene del eje que se le da n la educación en cuanto a si es para formar hombre o mujeres, 

de acuerdo a lo cual se tiene que dirigir no por condicionamiento social sino de acuerdo a 

su naturaleza, en donde su educación es natural, o cultural de acuerdo a su género. 

Se alude que en la educación de la mujer se limitara su aprendi711je a lo referente al 

hogar y la familia. considerando que su educación es sólo como medida preventiva contra 

la inmoralidad, es decir, que el hecho de educar a las mujere~ para que se encarguen de su 

hogar, de manera tal que no realice prácticas que no sean establecidas por la misma 

52 Cl..AUDINE. Lcvy Amscllc. Alternativa rara el estudio de la mujer y la educación. En revista Pedagogfa, 
México. Vol. 3, No. 7, mes scp1icmhrc-dicicmbrc, ano 86. pp. 63·68. 
" DEl.ORS. Op. Cil. p. 76. 

38 



sociedad, en este sentido cuando una mujer se ubica en el campo designado a los hombres 

--.:orno puede ser la ingeniería- dentro y fuera de la institución se ve limitada en su 

práctica profesional por parte de su familia, pares, y la misma sociedad al considerárseles 

como no aptns para la realización de las actividades que se solicitan. 

En este sentido las mujeres ven de dificil acceso a la educación por factores que van 

desde un orden cultural, social y polltico. que tienen que ver directamente con la división 

sexual de trabajo. 

Según Rousscau54
• "la educación de las mujeres debe realizarse teniendo en cuenta a 

los hombres. Gustarles, serles útiles, permitir que ellos las amen y honren. criarlos cuando 

son pequeños, cuando adultos cuidar de ellos, aconsejarlos. consolarlos, hacer grata y dulce 

su vida; éstos son sus deberes en todos los tiempos, esto es lo que desde la infancia debe 

cnscñárseles", razón por la cual la educación de las mujeres no se toma como superación 

personal, sino más bien el contribuir en la fonnación integral de los hombres. 

Asl también Joachim5
l nos dice que el destino de la mujer se limita a la función de 

In familia aún más; de la estabilidad de ésta depende el orden finne de la sociedad, en 

donde el rol de la mujer es muy importante para el equilibrio de la familia, y su destino es 

natural y se le considera determinado por Dios. por lo cual ella debe reconocer y aceptar el 

cumplimiento de esta misión como el eje del sentido de su vida. 

Clnudinc Levy56 menciona: "El ser mujer no es más que uno de los factores de 

desigualdad de oportunidades educativas. y por lo tanto, las mujeres son victimas de una 

explotación-subordinación, tanto en lo social como en lo educativo". 

En este sentido se puede observar que la educación de las mujeres se conduce a lo 

hogareño. a los asuntos estrictamente familiares; la administración y la educación de los 

"Cilado por aOllM. Winfricd. Op. Cit. p. 16. 

"lbfd. 
"'CLAUDtNE t.cvy, Amscll. op·. Cit. pp. 63. 
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niños, que son considerados naturales por su condición genérica, lo cunl está determinado 

social y culturalmente. 

2.2.2 La mujer en la universidad 

Ln altn pnrticipnción de mujeres en carreras cortas mostraría la aceptación del rol de madre, 

ya que estas carrera.~ son compatibles con la edad de matrimonio y los currículos se 

orientan hacia un mejor desempeño en el hogar, tal es el caso de In enfermería, del 

magisterio e incluso de las carreras comerciales que exigen eficiencia organizativa y buena 

presentación. Y aún después de tres siglos, esta idea sigue perdurando ni considerar a In 

Pedagogía como una carrera que se dirige exclusivamente a las mujeres, por el enfoque 

maternal que se le da, en donde In mujer ingresa como preparación previa n su vida en 

nmtrimonio, de tal forma que se le considera una carrera menos compleja enfocada a las 

mujeres, y a las actividades que son asignadas a éstas. En este sentido se cree que las 

matemáticas son exclusivamente para los hombres y las humanidades para las mujeres por 

ser menos complejas . 

. MoÚnn. Caterine57 menciona que "las muchachas se sienten amena7.ndas y carecen 

de, conlian7~ en sí mismas en contextos llamados masculinos y porque los muchachos 

intentan evitar. n cualquier precio todo lo catalogado como femenino", no obstante las 

miycrcs han logrado insertarse en los campos que nnterionnente eran considerados 

·exclusivos para los hombres, como las ingenierías, en donde su presencia se toma de una 

'rorma casi nula, pero significativa por el trabajo que nhl desempeñan, nsl como también In 

incorporación de varones en In carrera de Pedagogía. 

Ln educación es condición esencial del fortalecimiento de la participación de las 

mujeres, In instrucción de las mujeres es probablemente una de las inversiones más 

rentables que pueda hacer una universidad. 

"MOLtNA. Cntcrina. Op, Cit. p:ss. 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 
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Dar más oportunidades a las mujeres, en particular a las mujeres y niilas con 

aptitudes excepcionales, es crear las condiciones necesarias para Ja aparición de una élite 

femenina y permitir a las mujeres hacer el proceso de adopción de decisiones una 

contribución valioslsima para el adelanto de la educación y el desarrollo duradero. 

Graciela Hierro5
R lo menciona: "Otro elemento más de que Ja mujer tuviera poca 

presencia en la educación superior fue su formación. Desde Jos primeros ailos de vida de las 

niilas, se les instruln en Jos quehaceres de Ja casa. Se les enseilaba a cocinar, coser, tejer, 

bordar, etcétera, con el fin de que llegada la edad, se casara y fuera una buena esposa y 

madre. El papel social en ese sentido, se reducla a que el Jugar de la mujer estaba en el 

hogar, según algunos hombres. La mujer instruida era nociva a Ja sociedad, porque su 

instrucción Je hacia perder su carácter de madre cariñosa sacerdotisa del hogar", sin 

embargo hoy en din podemos observar a mujeres dentro de puesto de alta relevancia, no 

sólo en el aspecto educativo, sino también dentro de Ja polltica, Ja investigación y otras 

áreas que eran consideradas como exclusividad de Jos hombres, no obstante cabe aclarar 

que su establecimiento en estos puesto no consiste en desplazar a los hombres, sino de 

trabajar en conjunto, como parte de una búsqueda de igualdad genérica. 

No obstante Ja presión que ejerce Ja sociedad en Ja división de los roles asignados de 

acuerdo a su condición genérica, as! como las estructuras familiares, la influencia de los 

progenitores y la división del trabajo, es influyente en cuanto a Ja decisión que toman las 

mujeres y Jos hombres en tomo a su formación, de manera tal que cuando las mujeres 

logran insertarse en los mismos sitios que los hombres Jo realizan de una forma 

significativa como lo menciona Juan Femández59 "Cuando Ja mujer ha logrado acceder a 

las instituciones de educación superior se ha destacado en sus estudios y en su participación 

en las actividades de docencia e investigación; y en puestos directivos, muestra una actitud 

decidida, sobresaliente". 

'
1 lllERRO. Gracicla. De la domesticación a la educación de las mexicanas. Editorial Torres asociados, 

segunda edición. México, t 990. p. t 22. 
•• FERNÁNDEZ. Juan. Género y sociedad. Ediciones pirámide. S. A. Madrid, 1998. pp. SS-91y210. 
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En este sentido se puede mencionar que en los últimos tiempos y a pesat de todos 

los obstáculos que se le han puesto a las mujeres para acceder a lugares considerados ccimo 

masculinos, lo realiza no de manera de desplazamiento sino de igualdad. 

2.2.3 El género en la educación univcrsllaria cri las carreras de Pcdagogla e lngenlerla 

Mecánica Eléctrica 

El origen de numerosas desigualdades entre hombres y mujeres se sitúa desde el preescolar 

hasta llegar a In universidad, como consecuencia de lns características de la socialización, 

que varían según el género de los nil1os, es decir, en cuanto si se es niilo o niHa, así como su 

medio sociocultural, esta desigualdad se reproduce en las instituciones y en la misma 

estructura de In sociedad, en donde el papel de la escuela toma un pa¡}cl crucial, tanto por 

que es fuente de desigualdades, como por ser el lugar que debiera promover este cambio de 

actitud. 

Las mujeres que estudian y apren!lcn para formarse intelectualmcnlc, son 

celosamente custodiadas por los hombres, que pueden ser sus compañeros, profesores, 

administrativos o familinres, a partir de lo cual sólo puede ingresar a los lugares que ellos 

mismos le asignan. 

Es importante mencionar que la actividad de las mujeres en las tareas de la 

universidad y de la sociedad en general, es cada vez más destacada y decidida. El 

porcentaje de la población femenina se ha incrementado en todos los niveles del quehacer 

universitario, desde el ámbito estudiantil hasta niveles directivos. 

La educación de hombres y mujeres se concibió implícita y expllcitamente de forma 

diferente. Mientras que a los hombres se les permitla acudir a las escuelas de educación 

superior a las mujeres se les limitaba a la educación secundaria. 

Si bien es cierto que no se le niega a las mujeres su ingreso a instituciones de 

educación superior, también lo es el hecho de que se le asignan roles bajo los cuales puede 
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dirigirse en su fonnación académica. motivo por el cual se puede observar en las carreras el 

enfoque con el que se dirigen de acuerdo a las características de su población, feminizadas 

o masculinizadas, en donde In educación para las mujeres se visualiza de acuerdo a su 

propia naturalc7.a de educar. razón por la cual Pedagogía es una carrera fcminizada, debido 

a esto In presencia de los hombres prácticamente es nula, ya que ellos no escogen carreras 

consideradas femeninas, y si aquellas que le brindan un estatus de masculinidad. como lo es 

In ingeniería. sin embargo esta situación no los excluye de regirse bajo las normas 

institucionales que les pide pruebas de su formación académica, traducidas en una nota o 

calificación. 

Históricamente se han dado dos formas de concebir la educación para las mujeres, 

que hace énfasis en la obediencia a los patrones acostumbrados de identidad del género, en 

donde esta identidad está centrada en el matrimonio, la maternidad y el cuidado infantil 

como lo menciona Clnudine Lcvy60
: "In mujer queda adscrita a la reproducción con lo que 

permanece virtualmente desligada de la producción social, las estructuras de poder del 

hombre sobre la mujer se transfonnan debido a la necesidad, de contar con sujetos libres e 

iguales en el mercado de trabajo". 

Se vive con la idea que por ser mujeres y el hecho de ser universitarias, es sólo un 

entretenimiento en lo que se espera lo que las abuelas y madres, el casarse y someterse a la 

ideología de un hombre, de tal modo se crea una concepción errónea acerca del papel de la 

función de la mujer dentro de la sociedad, transmitido por el pensamiento proporcionan las 

propias madres como lo menciona Graciela Hierro61
: "Exhortación de una madre n una hija: 

Esta es la educación no fonnal que recibimos todas las mujeres de cualquier época, de 

nuestras madres y abuelas reales e históricas. La madre azteca en sus consejos a su hija son 

iguales a los que da el padre. La preocupación de la madre se fija en la preparación para el 

matrimonio que es el destino femenino por excelencia y asi le dice: si no eres como debes 

¿quién te querrá por mujer? Para dar mayor fuerza a sus palabras le recuerda quien la parió 

"'lbld. 
•o HIERRO. Grnciel.1. Naturaleza y fines de la Educación Superior. Op. Cit. p. 74. Desde épocas remotas se le 
asignaba ya a la mujer el papel que deberla de tener en la sociedad para no dejar de ser mujer y sobre todo no 
ser mal vista. sin embargo tal pareciera que en rtcno siglo XXI aún vivimos en la misma cultura. sin avanzar 
en este aspecto tan imponantc de la vida de hl mujer. el superarse, para asf ayudar al propio avance de su pafs. 
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y crió", a lo c~al Ja'cqücs Delors62 se refiere que es manifestado por el contexto y cultura en 

la que se ubica~·. ;',La' ~r~~ie~te"tendencia en numerosas regiones a no escolari7.ar a las hijas 

a fi~ de que pÜcda~: ~y·¿,cÍ~·~:á:·la madre en su trabajo tendrá como consecuencia casi segura 
': ,' . . .. _.;' · .. -___ . '~- .:·~¡' : ~-'. •{' ., .'•', . , - ' 

limitar Ins perspectivas de 'futuro de una nueva generación de chicas que se encontrarán en 

desv~ntdj~ i;~ir;(~~ió6' ~~ll sus hermanos", tal ideología es transmitida cultural, social, 

cconó!liid~y ~&1rii,~ain¿nte. 
. , .. - ',,~ ,,~, . ' 

En el ámbito cultural de acuerdo al papel que había desempeñado la mujer dentro 

del núcleo familiar, en donde era sumisa, cuidadora de los hijos, y que no se preocupaba 

más que por el sostenimiento fisico de su hogar, mientras que el hombre será el único 

encargado de sostener económicamente a la familia, por tal motivo quien debe prepararse 

para la vida, mientras que la mujer sólo iría a perder su tiempo en la escuela. 

Socialmente, por el hecho de que a la mujer se le consideraba como decía Nietzche: 

"111111 es¡iccic de cnlicllos lnrgos e idcns cortns", no tenia que prepararse intelectualmente, por 

que no contaba con la capacidad para aprender y actuar en forma correcta, como lo hacía el 

hombre, el papel social asignado en este sentido, se reduce a que el lugar de la mujer está 

en el hogar. 

Económicamente, porque siendo el hombre el poseedor de más conocimientos y 

fuerzas es quien podía aportar más tanto a su familia como a la nación. 

Y pollticamente por la cultura masculiniznda que existe. en donde se cree que la 

mujer no es capaz de poder gobernar, o mantener el bienestar social y que no podría 

sustituir jamás una mujer a un hombre por su falta de capacidad. 

61 DELORS, Jncques. Op. Cit. pp. 78. 
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CAPITULO 111 

Enfoque melodológieo 

El enfoque de investigación es entendido como un proceso el cual tiene que ver con una 

forma alternativa de concebir In realidad y con In manera del diseño metodológico que 

posibiliten In misma, por lo cual In metodologln que es empleada para esta investigación es 

In ctnogrníln yn que In investigación se centra en el significado humano en In vida social, de 

tal forma q~e ni ser el objeto de estudio In calificación en In vida académica de las y los 

nlumnr.¡s de Pedngogln e IME, lo que se observa son las interacciones que tienen entre sus 

compañer'!l's y profesor@s, partiendo de un enfoque metodológico interpretativo por 

relnc.ionnrse · c·on lns ciencias humanas como lo menciona Ditley63
, "Los métodos de las 

cie~cins humanas son interpretados, con el fin de descubrir y comunicar las perspectivas de 

signÚicndos. de lns personas estudiadas". 

En este sentido In metodologla etnográfica es utili7A~da para observar el 

comportamiento de las y los sujetos en su ambiente natural respecto ni papel que toma In 

cnlificnción en su vida académica. lo que nos lleva a interpretar los sucesos teniendo como 

referente el contexto en el que cst~s se ubican. rcaliwndo una descripción pormenori7.nda 

de los comportamientos observados: este enfoque metodológico busca mediante In 

comprensión. entender el fenómeno humano desde su dimensión histórico social, razón por 

In cual se cuenta con un marco teórico previo que posibilita n In investigación contar no 

sólo con referente empírico, sino también con tcorla que sea referida ni mismo objeto de 

estudio, sin que esta iníluyn en el mismo proceso de investigación, ya que es importante In 

consulta de documentos e información relevada producida en el contexto, con el propósito 

de contar con In mayor con In mayor cantidad posible de fuentes n partir de las cuales se 

puedan fundamentar las inferencias hechas. dándole n la investigación un carácter científico· 

y no sólo cmplrico, es decir. al revisar de manera más amplia bibliogrnlia sobre el tema 

•• Ci1ado por ERICKSON, F. Melados cuali1a1ivos de investigación sobre la ensenan1.a en: WITIROCK, C. 
Mcrlfn. La investigación de la cnseftan7 .. 1, 11 Métodos cualilativos y de observación. Barcelona: Paidós. 
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investigado se puede comparar los resultados de la investigación con !corlas desarrolladas 

sobre el mismo objeto de estudio. 

De acuerdo n lo anterior es necesario dentro de la misma mctodologla de la 

ctnografia realizar el trabajo de campo que nos permita acercamos a las y los estudiantes 

que se ven involucrados en el objeto de estudio, que en este caso son las y los alumn@s de 

Pcdagogla e IME, así como sus profesor@s. 

El trabajo de campo con el referente cmpirico es, más que nada, un momento de 

recopilación e interpretación progresiva de evidencias sobre la acción y/o relación entre las 

y los participantes con sus profcsoms. acerca del significado que cst@s le dan a In 

calificación como parte de su vida académica. 

3.1 Lns estudios cualitativo.• en edueaeión 

De acuerdo con Pctcr Wood6
", "La ctnografia presenta condiciones particularmente 

favorables para contribuir a 7.anjar el hiato entre las y los invcstigador@s y las y los 

profcsor@s. entre la investigación educativa y la práctica docente, entre la !corla y la 

práctica". asimismo menciona que "Entre la etnografia y la enscilanza hay ciertos 

paralelismos que las convierten en co-empresas eminentemente adaptables entre si. En 

primer lugar. ambas conciernen al hecho de <contar una historia>. Ambas investigan, 

preparan sus respectivos terrenos. anali7.an y organizan y, finalmente, presentan su trabajo 

en forrna de comentario sobre determinados aspectos de la vida humana. Además, la 

ctnografia. lo mismo que la enseilanza. es unn mezcla de arte y de cicncia"65
• 

En este sentido. al ser el objeto de estudio de esta investigación la calificación en la 

vida académica de las y los alumnr.rs de Pedagogla e IME. la metodologla de la etnografia 

es utilizada como parte de un estudio de caso, concibiendo al estudio de caso como lo 

64 WOOLI, Pcter. La clnograOa y el maestro. en la escuela por dentro. La etnograna en la investigación 
educativa. Ediciones Paidós. Bnrcclon11. 1987. p. 123 . 
., lbld. p. t24. 
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menciona Erickson66
, '.'Un éstudÍo de caso es un procedimiento concreto para aproximarse a 

la realidad" el cÜ~1 es mñ~ iric1\isivo que ,otro tipo de estudios de corte hipotético-deductivo, 

porio que In et~~g~~fl~ 'e{ütiliwda en esta investigación paro acercarnos a la realidad de 

las y los ~st~di~~t~s;Ctctl~ ENÉP-Amgón en las carreras antes mencionadas . 
.-.---. ~- .-.' .. 

•··'·"'· ·.;··,:;'' 

. .,;nr~r~fn~i~6·~~;h67, "Ln etnograíla se entiende como un conjunto de técnicas para 

rccolcct~r;'·~~~lii..ii~'·;;;p;c~~ntnr datos (observación participante, entrevista abierta, nnñlisis 

cualit~tlvo, ~cis~~ip~i~k~~n:ativa)". 
' ·: :·1 ·:~: ;~---~~·' ·,:;~.--.: '; ¡ 
·.-::_·;:::<-"} ,., 

. Bclt~~k:;J~;¡~~.;di~~ ~ue "Ln ctnogmíla se entiende como procedimientos para la 

invcsti~d¿i;;·~i~~~¡~~~tílU¡:i;l, los .cuales integran técnicas con una perspectiva analltiCo 
cxPt. i~-~.-l-iV_n~·~.·.·.~.::> ·:,'.>'~<~~-t; .::}· ---· · 

' ::.:<· .. ~-"': 

1>ct~{\V~Jd~6·9,(,,~~~iona que "La metodologla de la ctnograíla se interesa por lo que 

In gente h'aci~. có.Íno ;e. é~mporta, cómo interactúa, se propone descubrir sus creencias, 

valores; pcrspc~tiv~s: motivaciones y el modo que todo eso se desarrolla o cambia con el 

tiempo. de Úna .si.tuaciÓn a otro". El enfoque etnográfico puede verse como una técnica de 

recopilació.n de inforinnción, la cual a su vez requiere de un sistema de interpretación que 

sólo los criterios que subyacen a esta técnica no pueden ofrecemos y, por lo mismo. se 

propone una concepción de la ctnograíla corno un método. 

Vlctor Rnrnirez se refiere al rcspccto70
: "En esta perspectiva se da preferencia a 

ciertas técnicas de observación y se pretende. mediante una combinación de procesos 

inductivos y deductivos inferir. a partir de los hechos e información recopilada de distintas 

fuentes. el sentido o significado que los agentes atribuyen a su acción". 

"'ERICKSON, f. Op. Cil. 
'" PARADISE. Ruth, Etnograíla: ¿técnicas o perspectiva epistemológica? En BELTRÁN, Mario. (coord.) La 
etnograíla en educación. UNAM-CISE. México, 1994. pp. 73-82. 
•• BELTRÁN. Mario. La ctnograíla en educación. Panorama, prácticas y problemas. UNAM-CISE, México, 
199·1. pp. 73-82 . 
... thld. rp. t 5-2<J. 
'"RAMIREZ Dlaz, Vlclor et. al. La comunidad de conocimiento. Editorial rta7.a y Valdés. México, 1997. 
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3.2 Un acercamiento a la calificación en la vida académica de la• y lo• alumnr.;i• de 

l'edagogla e lngenierla Mecánica Eléctrica 

En una investigación de corte cualitativo se requiere de la realización de un análisis e 

interpretación de contenido, es decir, un análisis e interpretación de los datos recopilados de 

la investigación, a partir de lo cual se origina la etapa de la investigación donde el análisis 

está estrechamente vinculado al marco teórico, referido al objeto de estudio. 

El marco teórico es significativo en la medida que se acepta que la investigación no 

surge del vaclo, sino que en la formulación del problema se tiene por lo menos dos fuentes 

a partir de las cuales se puede construir el objeto de investigación a saber: la teórica y la 

emplrica. 

Con esta idea se hace expHcito el principio de acumulación del conocimiento, lo 

cual quiere decir que un problema, sobre todo en ciencias sociales, no emerge de la nada, 

sino que se cuenta con estudios sobre el mismo que pueden esclarecer algún aspecto o 

proponer soluciones que servirian para establecer la aplicación de una teoría en la 

resolución de problemas a un ámbito particular. 

Se busca la elaboración teórica sobre los hechos sociales, en la concepción que se 

tiene de los hechos sociales, en el uso que se le da a las técnicas y el tipo de teorías que se 

pretende construir a partir del mismo objeto de estudio. 

En este proceso de investigación se incorporan, aspectos personales de interés, 

como la formación del investigador; a partir de éstos se entiende el planteamiento del 

problema, su tratamiento y la solución que se propone, los cuales, a su vez, tienen que ser 

explicitados. 

Al ser el objeto de estudio de esta investigación La calificación en la vida 

académica tle la.< y los a/11111n1Ws de Pedagogía e /ME, en la que se llevó a cabo la 

metodología etnográfica. la cual se interesa por lo que la gente hace. cómo se comporta, 
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cómo_ interactúa; se propone descubrir sus creencias, valores, perspectivas, motivaciones y 

· cl.'modo que todo eso se desarrolla o cambia con el tiempo de una situación a otra71
, es 

_decir, trafo ilc obtener información a partir de las interacciones de lns y los .sujetos, 

.. tomándolos en su conjunto, de tnl forma que no los ve como sujetos aislados sino como 

miembros de una macro sociedad que a la vez se agrupan en mierosociedades (como en 

pequci\os grupos de amigr,es, o en el aula) no dejando a un Indo el contexto en el que se 

ubican, captando cómo se dan estas interacciones en su ambiente natural sin predisponerlos, 

o manipularlos n situaciones que se quieran observar, trata de obscrvarl@s tal y como son en 

su medio, por lo cual en la investigación, la ctnografin permite llevar acabo dicho estudio, 

ya que ni ser una investigación de carácter cualitativo y no cuantitativo, entendiendo como 

cuantitativo un estudio deductivo, vcrificativo, enumerativo, y objetivo; y a la investigación 

cualitativa como la que denota procesos inductivos, generativos. constructivos y subjetivos, 

se pretende abordar dicha investigación a partir de los hechos; del cómo se configuran 

determinadas acciones dentro de un grupo en dos carreras las cuales se diferencian por la 

·iJivisiótl sexista del trabajo, observando cómo se construyen significados que l@s lleva a 

obtener un determinado comportamiento o crear una cultura por la obtención de una 

_calificación versus conocimiento académico, por lo cual al remitirse a la investigación 

etnográfica permite abordar los hechos u partir de los sucesos naturales que se dan dentro 

del nula "En la etnogrnfia su tarea fundamental es describir el mundo empírico y desarrollar 

Úna tcor!n explicativa del comportamiento humnno"72 en donde se puede llegar al enfoque 

antropológico de la ctnografia que es la de una descripción de las culturas, en donde In 

observación trata de reconstruir la• interacciones dadas en un sistema microsocial. en este 

caso el nula, en el cómo a partir de las interacciones que se dan tanto con sus compañer@s, 

: .conio _con sus profcsor@s y la misma institución los conduce a configurar determinada 

.... écrnducta, "Las reconstrucciones culturales que requieren estrategias de investigación 

... i:'ongruentcs (fenomenológicas, emplricas y naturalistas, holistas y multimodnles) tienden a 

· ·ct'.incjar, más que otro tipo de investigación, los modos suposicionales de inducción, 

71 ldcm. pp. t 5·29. 
72 l.E.COM. Margorcl y Goctz. J. P. Etnografla y diseno cualitativo en investigación. Ediciones Morata. 
Madrid, t988. pp.120-128. 
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generación; construcción y subjetividad"73 por lo cual esta metodologla se basa en observar 

dos clases distintas con grupos de Pedagogla e IME para recopilar datos a partir del 

referente emplrico construyendo los actos que ahl se manifiestan, para en un segundo 

momento elaborar unidades de análisis que lleven a la investigación a descubrir e 

interpretar los fenómenos que se han dado. "Los etnógrafos intentan describir 

sistcmáticmncnte las caracterlsticas de las variables y fenómenos, con el fin de generar y 

perfeccionar categorlas conceptuales, descubrir y validar asociaciones entre fenómenos o 

comparar los constmctos y postulados generados a partir de fenómenos observados en 

escenarios distintos" 74 de tal forma que a partir de los hechos observables se reali7.a una 

interprctación y de ser asl una posible solución con la cual le permita a la misma institución 

educativa una alternativa viable a los fenómenos presentados. 

Puesto que la cultura entendida como una red de significados compartidos que las y 

los sujetos generalmente no cuestionan sino que asumen. se define como la que tiene 

relación con el comportamiento y las creencias humanas, en donde la descripción debe ser 

refor7.ada a partir de las propias opiniones de las y los estudiantes universitari(<!s, una vla de 

apoyo aunado a la observación en el aula. es la utilización de entrevistas con lo cual se 

pretende que la investigación tome mayor veracidad posible. es decir, que se refuerce la 

observación y/o que aparezcan datos que enriquezcan las unidades de análisis para su 

interpretación. "Los etnógrafos utilizan numerosas técnicas de recogida de datos; asl, los 

obtenidos con una pueden utilizarse para comprobar la exactitud de los que se han recogido 

con otra•,75 . 

Al respecto lo que se pretende es observar cómo a partir de las interacciones entre 

las y los alumn@s con sus profesor@s van configurando significados que les permiten a 

est@s alumnr,rs un tipo de comportamiento que l@s inducen a priorizar la obtención de una 

calificación sobre la constmcción del conocimiento. 

"Jbld. 
" ldcm. p. 33 
" ldcm. p. 36 
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-·~~ ...... ___ ., _________ ·----------.·------------~----___,_ ___ , ______ _ 

.• . ·: .. • .. ·. . . ·.. '. - ·. . ' 

A pnrtir de lo ~Úal los ~bjctivos de I~ in".esiigación son: 

•Explicar /cómo ln~~-Y:'los~,áÍurn~~~: con~truyen ---~---_través de ~na serie _de 

comportamic~t~s ·rcp~¿s~niiictos·'~o'r;·i¿¡~¿¡~~~~}actitud~~;-af~ct~s y lenguajes, en -donde In 

calificacióny~'J'..i~~¡:~;ti.~~t~;\t~f.~~S,(R~;;¿:~;1~n'.vc'r:.itar:i@s. , __ ·.- -- - , --

_ •Explicar ·cómo a partir.de· su éondición"de'-géncro.- las y los nlumn@s construyen un 
··.::,.:.:_. · :<?:···~~Y~·".';-:"·:_;i;-:,·1·:::;;.~.~:o~\:~::-:~:·:/.:_::;~· ·~'.¿~~:/:;,:_:.-) '.'" ::::.:.· ·: '.': .: , ; . - • 

componente cultural'dctc:rmirianteono; respecto a su vida académica. 

;L ,i;;zDú~tf t:;'.J~i-i~~lóX~:h¿ fenómenos educativos. sino de contribuir ni 

miiilisis ·;¡~ 1J\'r¿nJ1~~iÓ~\{l{~i~u1~{Je' las· y los estudiantes universitnri'"'s, destacar la 

importanchldci ln'.~Jti~rdi~~~i?~ dé I~~ ;,¡~jeres por su condición de género a través de su 

compoJ1a~l~Üi<;) ~X,i:1:~ro¿e~~'c.1c for~ación como univcrsitarir.>s, asl como el significado 

<1ue obti~ne 1á_cíííifi«:a~iói~ 'eri'CI proceso de enseñanza-nprcndiwje, en su formación como 
• .. ;, l -' .·r . 

universitari115.• asi_misin_o ¡;~_;cln-r que el comportamiento de las y los estudiantes, tanto 

IÍombres co1iio nÚÍjcr~s; gir~én tomo a la obtención de una calificación dejando a un lado 

lns funciones de In universidad. 

'nicho ÍenÓ~tcrÍo se ve manifestado n partir de las interacciones de las y los nlumnr,;>s 

quienes configur'aií-, un pensamiento y/o comportamiento respecto a la calificación en su 

vidn ncndémica, en donde In calificación aparece como prioridad. En este sentido la 

etnograíla juega un papel muy importante ya que toma a las y los sujetos desde adentro, 

desde su propio contexto tratando de reconstruir los hechos que en otro tipo de 

investigación se perderían, por ejemplo si sólo se manejara una investigación documental a 

trnv~s de los cuales se tratara de dar una explicación al fenómeno, se perderla la esencia de 

la investigación, yn que de acuerdo a lo que cada sujeto va viviendo (su contexto) es la 

forma en In que van construyendo significados que los induce a crear una cultura, de tal 

forma que no los puede ver como sujetos pasivos o como cantidades, en donde sólo se 

llegaría a la cuantificación de las y los sujetos que tienen las mismas caractcrlsticas en su 

comportmniento, o cmintr.>s de ellr,;>s se salen del rango, de tal forma que caerla en lo 

hipotético-deductivo, dejando a un lado las interacciones y la transformación que van 
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teniendo con el paso del tiempo y de acuerdo al ambiente e institución en el que se 

encuentren ubicados, "La investigación observacional estandarizada comparte con Ja 

ctnografia su aplicación a escenarios no artificiales y, al igual que el análisis de muestras y 

In experimentación, suele enfocar aspectos particulares de una multiplicidad de casos de un 

fcnómcno"76
, en este sentido y a partir del objeto de estudio es Ja misma ctnograíla 

utilizada por los antropólogos que estudian el lenguaje y otros sistemas simbólicos formales 

mediante Ja cultura que es trasmitida, mantenida y transformada. "Los antropólogos no sólo 

examinan las estructuras y organi7..acioncs sociales patentes. También estudian Jos sistemas 

conceptuales tácitos subyacentes a Jos procesos culturales y subculturales que sostienen 

dichas estructuras y organizaciones"77
, por Jo cual se hace Ja reconstrucción de las 

actividades y actitudes dadas en 4 clases diferentes, que a su vez se dividen en tres 

observaciones cada una durante el semestre comprendido de 2001-2. tomadas al inicio, en 

el intermedio y el final de semestre, as( como las entrevistas con alumnr,,s de estas materias, 

Jo que lleva a encontrar unidades de análisis para su interpretación. "Los etnógrafos 

anali7..an Jos procesos de enscñan7..a y aprendizaje; las consecuencias intencionales y no 

intencionales de las pautas observadas de interacción; las relaciones entre las y los actores 

del íenómcno educativo, como Jos padres, profcsor-<>s y. las y los alumn'i?s; así como Jos 

contextos socio-culturales en que tienen Jugar las actividades de enscñan7..a aprendi7..aje, 

investigan Ja diversidad de formas que adopta Ja educación en las distintas culturas, así 

como en Jos diferentes subgrupos de una sociedad. las funciones manifiestas y latentes de 

las estructuras y procesos educativos y Jos conflictos que surgen cuando Jos agentes de 

socinli7..ación se enfrentan a unos procesos de transformaciones sociales rápidas. 

Doéumcntar las vidas de profcsorr,¡s, alumn"'s y administradorr.rs buscando 

modelos, únicos a veces, comunes otras, de experiencia. perspectiva y respuesta"'", al tratar 

de reconstruir Jos hechos y dar una explicación de Jos fenúmcnos sucedidos dentro del aula 

se utili7..a Ja metodología etnográfica. "Los resultados de Ja ctnografia educativa colaboran 

de distintos modos en Ja mejora de las prácticas educativas y escolares contribuyen a la 

investigación en general, en la que se basan numerosas innovaciones y politicas. Las 

1
• fdcon. p. 69 

77 ldcm. p. 46. 
" ldcrn. p. 55. 
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descripciones y cxplicneiones etnográficas o cualitativas transmiten a los profcsor@s, 

ndrninistrador@s y padres, In diversidad existente entre las y los nlumnr.Js y entre las 

comunidades escolares, ayudando as[ a flexibilizar y mejorar las respuestas de las y los 

pro fcsor@s "' 79
• 

En este proceso se trata de hacer una estimación válida sobre las intenciones del 

emisor, es decir, qué exteriorizan las y los nlumn@s y las y los profesor@s respecto a lo que 

en el salón de clase hacen y/o dicen respecto a la calificación. 

A partir de este proceso annHtico se van construyendo catcgor[as sobre los posibles 

contenidos de In comunicación, el contexto representado por factores como la ubicación, la 

situación. el comportamiento y el código lingll[stico que pcm1itirá obtener mayores datos 

de validez para la elaboración teórica como parte del proceso de una elaboración progresiva 

de conceptos, catcgor[as y tipolog[as n partir de los datos y su relación con la realidad 

estudiada. 

En este sentido los datos recopilados y encontrados a través de la metodologla 

empleada, permite elaborar las unidades de análisis con las cuales se parte para lo antes 

dicho, mediante las unidades de análisis. se va reduciendo el ámbito de la observación a 

aspcclns más cspcclficos. a partir de los cuales se elaboran afirmaciones tentativas sobre los 

signilicados de las acciones y el tipo de relaciones que se dan entre las y los participantes, 

dichas unidades de análisis son el conjunto de las observaciones y entrevistas realizadas 

respcclo a lo que hacen y dicen las y los profcsor(<)'s y las y los alunm'<?s en lo que a 

califiención en su vida académica se refiere. de manera tal que todas las unidades de 

anáfüis que aparecen tienen que ver con la calificación, dando como resultado en 

Pedagog[a. las unidades de análisis siguientes: 

'"'lbld. 
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La asignación que se da a partir del género en la educación universitaria 

La universidad no se aleja de los papeles que asigna la sociedad. de acuerdo al sexo de las y 

los estudiantes, va determinando el rol que tomará en su formación. en este sentido se alude 

al hecho de que Pedagogfa está enfocada a las mujeres ya que la carrera de pedagogla es 

menos compleja e lngenierfa es dificil y compleja, motivo por el cual la mujer se encuentra 

en Pcdagogla de modo tal que se ocupa por In asignación de una calificación y no por su 

fommción académica. 

La dedicación de las y los profesor@,• y la calificación 

Las y los profesor@s al formar parte de una institución regida por nonnas, se gufan por lo 

que ésta dictamina. y las y los profesor"!'S en Pedagogfa manifiestan que el objetivo de 

ensei'lar es para contribuir a la formación de las y los pedagog@s. llevando a cabo la libertad 

de cátedra que les permite la creatividad dentro de su clase haciendo uso del recurso 

didáctico en el proceso de ensei'lanw aprendizaje, de acuerdo a su propia didáctica. 

La institución y sus reglas académicos y administrativas, relacionadas con la calificación 

La universidad es parte de una gran sociedad quien le encarga formar profesionales 

compromctid@s con la sociedad en su avance tecnológico y económico, llevando a cabo las 

funciones de docencia. extensión e investigación de las cuales da cuenta a través de 

sfmbolos que demuestre el conocimiento adquirido en el proceso de formación. 

estableciendo reglas académicas y administrativas, sin embargo no a todos les gusta regirse 

por normas y se encuentra presente el desacuerdo con lo institucionalizado tanto por parte 

de las y los profesor@s como por algun@s alumn@s, mientras a otr@s no les agrada lo que 

no se refiera a lo institucionaliwdo. 

54 



,_~ 

Dife;c11tc.i e:i:p~esio11~s el~ la.rylcis.l1i1m111@sq11~ cmljig1;ra11 """cultura ele la calijicaciá11 
.-

En In vidn _ nc~dérnicri-- de _las - y'.'Jos nlumn@s existen diferentes expresiones o 

comport~mien,to~·tj~¡;-~a-11 é~llfigiir~ndo en ell@s una cultura de Ja calificación, a partir de la 

cual se lorn~Ú~'.;·~~Jlh~~¿iÓ~- COlllO prioridad en su formación, calificación que no 

necesri~inme~i~ s~-;;~;¡~~~,;~~rtir de un examen, ya que por ejemplo en pedagogfa se alude 

al hecho' de d~~~l~'¡'¡¡~~~,-1~· f~nción del examen, no obstante se ve n Ja evaluación como 

pro~e~~:~~';ri·g~,-~~~~~:~~ ~~lilicnción, en donde el examen es una manera por la cual las y 

los prófe~~~@f'i~~~-~~if a J~sy los alumn@s para que lean. no dejando de lado el examen en 

su uso pnfo n;~~frr:de tál forma que In cnlilicnción se toma como centro de atención de las y 

los nium~~~ .Y}1~·-i~~:-.Y-.1~s'profesor@s.no obstante existen diferentes motivos por los cuales 

las y ¡-~~ ~iJri\ri~i'-~~¡~¡:¡:/~·clnse, entre Jos cuales está el de la búsqueda de una calificación 

como ~art;~,~-~~~,~~~~~_\tf :_--. 

!.a cal!ficaciói1_-;úilciJor'.'1efci<in ele las y los alunm@s 
,, "_,. :r,,.,, .. _. .. , .. 

En In fom1~~iÓn dJ'1~s y Jos alumnr,rs existe un elemento el cual les permite obtener una 

certilic!lción; llamada evaluación, en donde el elemento de evaluación no alude siempre a In 

calilicnción'-en ese momento, pero que forma parte de ésta; dicha calificación es el 

requerimiento que In misma institución pide como pmeba de adquisición de conocimiento, 

por lo cual se aluden la calificación como sinónimo de desempeño, a partir de Jo cual In 

sociedad, In institución y Jns y Jos nlumnr,,s conciben que un alto promedio es la mejor 

forma de obtener un buen puesto laboral. 

En el caso de Ingeniería también se elaboraron unidades de análisis a partir de lo 

que hacen y dicen las y los profesorr,~s y, las y los alumnr,rs con las cuales se procede para 

Ja realización del análisis e interpretación: 
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los roles asignados a partir de la condición de género 

Al fonnar parte la universidad de una gran sociedad, y ser en si ella misma una sociedad, se 

encuentran presentes los roles que a partir de la condición de género se asignan. En este 

sentido se manifiesta una discriminación hacia las mujeres en el proceso de fonnación, por 

lo cual se les asigna carreras que por sus caracterlsticas son feminizadas, de manera tal, que 

se asigna Pedagogla a las mujeres al considerársele fácil ya que ellas se preocupan por su 

caliílcación más que por su fonnación, por lo que uno de los motivos por los que no hay 

mujeres en lngenierla es porque los hombres sobresalen intelectualmente y es una área 

dificil, en donde las pocas mujeres que ahl se encuentran al no ubicarse en el mismo nivel 

intelectual de los alumnos son favorecidas por los profesores al momento de ser evaluadas. 

la características ele /a formación ele/ ingeniero 

Las ciencias humanas son manejadas como sinónimo de sencillo, mientras que las ciencias 

exactas son más complejas, de modo tal que al ser lngenierla enfocada a los hombres, una 

de las caracterlsticas de su fomrnción es que las matemáticas se encuentran presente 

durante todo el proceso de su fonnación académica, propiciando en ell@s un lenguaje que 

es propio de los ingenieros por la utilización de los ténninos matemáticos que son propios 

de los hombres y no de las mujeres. 

la dedicación de las y los profe.mrrws en la relación formación-calificación 

Las y los profesor@s ocupan parte importante en la vida académica de las y los alumn@s ya 

que son éstos encargados de transmitir el conocimiento para su formación académica, con 

lo cual se hace uso de una didáctica que le permita transmitir dicho conocimiento e ir 

realizando un proceso de enseñan7.a-aprendizaje, a partir de la cual trata de fonnar a sus 

alumn!ü>s. En este sentido una parte esencial en su didáctica es mostrarles a sus alumnr,i;s el 

programa temático de la clase como medio para conocer de qué trata la materia, en donde 

el papel de la tarea en el proceso de enseñanza aprendizaje, toma un papel fundamental para 

que las y los alumn"s obtengan un aprendizaje signiílcativo, enfatizando al aprendizaje 
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como . prioridad, ni; ser (as y' (os •. profcsor@S encargnd@S de( proceso de enseílanza-
:,.,' '. , .. ·"·· •, .. 

aprendizaje, alude nlhecho que n,las :ltos'átiunn@s les toen trabajar y ell@s lo promueven; 

no obstan!~ a(i~girse ·~~r:)1o'í~s:i1hci~?~lda pruebas del aprendizaje que obtuvieron y 

busca la mnni:~~pnra:~~~·¡~~·ytci~'~¡~·i;;~@s ácrcditen dándoles una nota que asf lo amerite . 
. · . ; ;, • )?'·.-'(;), é:. ·'· ·' ''''.'. • .. , •. 

Las acl//u;J'!sdC la:f~io.~· ~Ú,;,~@l ;~Je;~nÚ! a .m formacidn-ce1lijicación 

El hecho de encontrarse las y los alumn@s dentro de una institución que se regula a través 

de normas va creando en cll@s cierto tipo de comportamientos que se refieren a In 

formación-calificación, que van desde In deserción hasta el priorizar la acreditación sobre el 

conocimiento, de manera tal que las y los profesor@s tratan de descubrir las causas de In 

baja y deserción de sus alumn@s, y encuentran que una de las razones es porque a las y los 

alumn<?s no les gusta trabajar por tener otras inquietudes y ser jóvenes. 

Expresiones de las y los al11n111"1!S q11c c011fig11ran 11110 c11lt11re1 de la cal¡fice1ció11 

Al ser la propia institución quien pide pruebas del conocimiento obtenido de las y los 

alumn<?s. la calificación toma un papel esencial en In fommción académica en donde el 

examen para ell"?s es la mejor manera de dar estas pruebas y a su vez medir el 

conocimiento asigmíndoscle una calificación, la cual le permitirá como primer paso acceder 

a otro nivel educativo y conseguir asf la certificación, de manera tal que se forma en ellos la 

idea de que a través de un buen promedio se obtendrá un buen puesto laboral. 

3.3 Análisis e interpretación 

En todo tipo de investigación llega el momento de realizar el análisis y la interpretación de 

tos datos recopilados. en donde a partir de las mismas categorfas de análisis se obtienen 

datos del comportamiento de las y los alumn@s respecto a la calificación. Este proceso se 

lleva a cabo separando en un principio las carreras, para después continuar con un cotejo de 

ambas. 

57 



El análisis y la interpretación de los datos que se obtuvieron n partir de las 

observaciones de cuatro clases -dos de pcdagogla y dos de IME-- y de las entrevistas 

renli7..adns n las y los profesorigs y a una muestra significativa-to por ciento-de las y los 

alumn@s participantes de estas clases (no hay un criterio definido para establecer la 

cantidad de evidencias emplricas suficientes para la construcción de datos y para la 

reali7..ación de inferencias; sin embargo, podrfa decirse que el nivel de inferencia y el 

alcance de las afirmaciones podrfa ser indicador sobre la necesidad de continuar o detener 

In recopilación de datos), se prosiguió con el análisis e interpretación, a trnvés de pasos que 

permiten dar cuenta del cómo se llegó a estas categorlas y a su interpretación. 

En un primer momento se realiza la separación de lo que hacen -observaciones en 

el aula-y lo que dicen las y los profesor@s80 ---entrevistas a las y los participantes-- y las 

y los alumn@s con respecto a In calificación en la vida académica de est@s últimos, por 

carrera. 

Como un segundo momento se identifican las unidades referidas al objeto de 

estudio, es decir, al comportamiento asumido por lns y los nlumn@s para obtener una 

calificación. 

En un tercer momento, se procede a la vinculación de las categorlas de análisis que 

corresponden a un hecho similar e observado en dos clases de In misma carrera, es decir, 

aquellas que se relacionaran con base en el comportamiento de lo que dicen y hacen. 

Llegando asl a un cuarto momento basado en el análisis e interpretación de estos 

hechos respecto a la calificación en la vida académica de las y los alumn'<?S de pedagogía e 

ingenier[a, lo cual se lleva a cabo a partir de los conceptos que corresponde los hechos 

encontrados y que a su ve7.. manifiestan cómo se construye en las y los estudiantes de 

acuerdo a su comportamiento, afectos, emociones y lengu·aje, del significado sobre la 

lf) Cabe aclarar que en esta invesligación el profesor no es a quién se observa, se toma sólo como un factor 
más de la configuración del concepto de calificación en las y los alumnos @'s como parte de la institución 
educativa. 
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relación formnción81 -calificación en su vida académica. con respecto a In interacción que 

tiene con sus com~nñer@s de clase, la institu~ión y las y los profesor@s como parte de esa 

sociedad que conforman. 

·· .. , ' 

A partir de las observaciones y e'ntievistas a las y los profcsor@s y las y los alumn@s 

de Pedngogla, se procede a hi c~nstrtcción del análisis e interpretación con lo cual se 

obtienen datos de lo que para :cn~~,Sis~i·fl~a In relación formnción-cnlificnción y cómo se 

va configurando e~ ell@s a pártiri.le 1.<>.liue viven dentro de la institución. 

la mignacicín q11e sé da a par/Ir délg~nero en la ed11cació11 universitaria 

La universidad no se alejo de los papeles que asigna In sociedad, de acuerdo al sexo de los y 

los estudiantes, I~ 'cual va determinando el rol que tomará en su formación; en este sentido 

se nlÚd.e al. hecho de que Pedngogln está enfocada a las mujeres por ser una carrera menos 

com~lej~ e J~genierln se asocia a lo dificil y complejo. motivo por el cual In presencia de In 

muje·r· es prácticamente nula, ya que ella se ocupa más por In asignación de una calificación 

y no por su formación académica. Clnudine Levy82 habla de que: "A partir del siglo XVIII, 

se dibujo In nueva ideologln de In mujer-madre dedicada exclusivamente al cuidado de sus 

hijos. En el caso de las mujeres, las primeras escuelas femeninas se diseñaron para mejorar 

los .servicios de las madres hacia sus hijr,rs, escuelas de pcdngogln y enfcrmerln. Se acepta 

que In ·mujer estudie si es para bien de sus hij,¡¡-s y de su esposo". La alta participación de 

~ujeres en carreras cortas mostrarla In aceptación del rol de madre, ya que estas carreras 

son compatibles con In edad de matrimonio y los curr!culos se orientan hacia un mejor 

desempeño en el hogar. tal es el caso de In enfcm1erln. del magisterio e incluso de las 

carreras comerciales que exigen eficiencia organi7.ntivn y buena presentación. Y aún 

después de tres siglos. esto idea sigue perdurando ni considerar a In pedagogía como una 

carrera que se dirige exclusivamente o las mujeres, por el enfoque maternal que se le da, en 

donde In mujer ingresa como preparación previa a su vida en matrimonio, de tal forma que 

11 Entcndicrldo por fonnnción, capacidad argumentativa. leer, asistir rcgulanncntc a clase, el sentido de las 
uucas y trabajos que se dejan, el preguntar en clase sobre el tema que se esta tratando, solicitar referencias, 
rrnxis. expresión de un lenguaje claro de ideas asf como su documentación. 
'CLAUDINE Lcvy, Amscllc. Op. cit. p. 66. 
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se le consi.dcra una· carrera menos compleja enfocada a las mujeres, y a las actividades que 

son asignadas a é.stas. 

Graciel~ Hierro83 menciona: "Tradicionalmente, fuera de algunos ejemplos aislados, 

se pensaba que educar n las mujeres es muy sencillo. Solamente habría que seguir el 

instinto femenino, puesto que se pensaba que las mujeres, en forrnn natural saben ser 

madres, esposas y amas de casa", siendo así los propios alumnos varones de Pedagogía que 

al referirse a In forrnación de sus compafteras aluden a que se trata de un mero instinto 

maternal. 

A.- "las mujeres lienen un senl/áo as/ maternal de repente, inclu.ro creen que e.tto le.s 

\'U ayudar un tamo en su \'/da familiar, piensan que \•an a cuidar ni11os y es el instinto 

maternal ele /c1 mujer", 

A.- .. A las 'mujcrc:r como que le.r da flojera Ir a las carrera.r donde traben que la 

d11raclún e.r larga)' de muchO exigencia". 

Af.- ''En Pedagogla se lie11e11 materia.t mcno.r complejas··. 

A partir de estos resultados se alude al hecho de que Pedagogía no es dificil, razón 

por la cual la población es feminizada ya que las mujeres se encuentran en las carreras que 

no se caractericen por ser complejas, de manera tal que es más común encontrar a las 

mujeres las que tienen tendencia a las humanidades y no n las que se les considera 

complejas por incluir en su plan de estudios las ciencias exactas, de manera tal que sus 

cnlilicnciones son altas obteniendo promedios elevados. 

En este sentido en el plan de estudios de Pedagogía existe una carga más tendiente a 

las humanidades, caso contrario en Ingeniería que es considerada como una carrera. 

compleja ya que se manejan durante los diez semestres las ciencias exactas por el hecho de 

estar enfocada a los hombres a quienes se les considera poseedores ele una inteligencia 

" lllERRO. Graciela. el. al. Filosofla del género. Facullad de Filosofla y Lelras. UNAM. Edi1orial Torres y 
a~ociados. Primera edición. México, 1997. pp. 43~97. 
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sobresaliente en ~omparaciÓn a. In de las mujeres, LetelierM se refiere: "El caso particular 

de In lng~ni~~lá ·pn~icipn d~ una complejidad, y tiene facetas" propias que deben ser 

dcsta~ndas para poner en relieve ciertos problemas de cnÚdnd y pertinencia de In educación 

en este ámbito. profesional", determinando que en J>edngógla Jos promedios son más nitos y 

en lngcnierln más bajos debido a In propia dirección que se le da a cada una de las carreras; 

J>cdagogin feminizadn e Ingeniería masculini7.ada, con Jo cual las calificaciones son más 

fáciles de obtener en In primera. 

Af ... "Pero me parece que C.'itadlstlcanwnle los alumnos. da ~cdagogla tienen más 

altos promcdin.r porque la.r materla.t son meno.r complejat .. , 

.-f ... "Petlagogia· ~.f una· carera muy fiícil; ltay cle~1~jfc.;ú;úíJacl,· )'.en lngenlei-la 

l/c~an a e.ttah/,•éCrlc.r que c/ebe .rer cn.fi pctfeCt'a s,;·~~~~~~~p~;~,;~···~J ·c~mP~ /ahora/ e.r de 

mucha md.t c~~tpet~ncla .Y tr~h~j~n ol:ro .'t/.~I~,;,~ ~~.': · . - ,_ .. ' _:.'':'-'.!':·- "'' 

.. - ·.· ,,,,·,-__ ,·.-· '. .;' ;-.-·-.,>1 .. ,i;'" 

:":,.r-J:t1~~7tff:c:::::: ;:::::.':. 
Con esto p~d~·~o~· ~bservar que el hecho de ser Pedagogía enfocada a las 

humanidndc~·cs tomada como sinónimo de fácil y de obtener una buena calificación sin el 

menor csfu~rzó de pensamiento. 

Es la misma sociedad quien va contribuyendo en In construcción de significados 

respecto a In formación de los profesionales, considcrándoscles a Jos hombres más aptos 

para realizar actividades complejas y a las mujeres a aquellas que se relacionan a su propia 

naturalc7A'l de ser mujer; y siendo la institución parte de esa sociedad, etiqueta a las carreras 

de acuerdo al tipo de población que las caracteriza femenina -fácil- y masculina 

--compleja-. 

u LETELIER. Mario. et. al. Evaluación y acreditación universitaria. Editorial Nueva Sociedad, Caracas 
Vcncwcla, UNESCO C>, l 997. pp. 85-t05. 
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Debido a estas ideologías se considera a Pedagogía menos complicada y enfocada a 

las mujeres, e lngenierfa más diílcil y compleja, aunque en realidad cuando sus integrantes 

aluden a este hecho es con un total desconocimiento de lo que hacen en la práctica 

profesional lns y los pcdngog@s y por la concepción errónea que se tiene de Pedagogía al 

considcrárscle como previa al matrimonio, y como la carrera en la que se dedican a jugar y 

perder el tiempo. 

Af ... "Pue.r no conozco a /o.r ele in¡.:enicrla, pero yo pienso que es igual que se da tanto 

en 11no.r como en otros", 

Con esta unidad de análisis podemos observar que se le considera a la mujer no apta 

para estar en una carrera que socialmente es asignada a los varones. Se le refiere con una 

capacidad intelectual inferior a la del hombre, hecho que ha sido desmitificado 

científicamente por estudios que manifiestan que hombres y mujeres tienen una dominancia 

cerebral distinta, en donde las mujeres presentan una mayor capacidad "Las mujeres tienen 

interconectados de mejor manera ambos hemisferios, y cuando rcali7.an cualquier actividad, 

por sencilla que sea, cuentan con una serie de neuronas que trabajan en mayor número que 

cuando los hombres lo haccn""5
• 

Por otro lado, la asignación que se da a partir de su condición de género tiene que 

ver con la dedicación de las y los profesor(<?s en cuanto a la calificación, ya que se alude a 

que esl@s al encontrarse en una carrera menos compleja tratan de otra manera a sus 

alumn@s. 

la dedicación de las y los profesorr¡¡,s y la calificación 

Las y los profesor@s ni fonnar parte de una institución regida por normas se guían por lo 

que ésta dictamina y, las y los profesorr.l's en Pedagogía manifiestan que la enseilanza tiene 

por objetivo contribuir a la forrnación de las y los pcdagog"?s, llevando a cabo la 1 ibertad de 

"AVALA, Gustavo. La diversidad cerebral entre hombres y mujeres en: Gaceta UNAM, No. J,522 febrero 
200~. 
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cátedra que les pcm1ite In creatividad dentro de su clase haciendo uso del recurso didáctico 

en el proceso de enseñanza nprcndiz.'tje, de acuerdo a su propia didáctica; no obstante, la 

cnlHiÍ:a~ión se encuentra presente en la vida académica de las y los nlumn@s y en 

Pcdagogfa a pesar de que se supondría que la calificación vendrfa a ser despinzada por la 

·'evaluación, , son· las y los alumn@s quienes le dan mayor énfasis a la calificación. Al 

. re~~céio Ó~ciela Hicrro86 se refiere a que: "La función académica de los estudios 

. · profesi·~~ale~ habrá de orientarse a la formación de hombres y mujeres cult@s, es decir, que 

. ~~s~all'·ú~_n· Í!lf~~nclón general y un conocimiento especifico acerca de la especialidad. 

HonÍbreef y ri..uje~s que razonan y se expresan con claridad y exactitud". 
, . •', 
·.'·. 

La finaiidád de la enseñanza universitaria es In educación superior, a través de las 

funciones de. I~ universidad en la investigación, docencia y difusión, en donde su verdadera 

mc\a con~i,ste en·'jograr In educación y formación de sus egresad@s y no la meta falsa de la 

_certificación, n partir de lo cual las y los profesor@s visualizan su misión al contribuir en la 

formación ·de las y los alumn@s, los cuales serán en un futuro los encargad1Ws de la 

formación dé otras personas . 

. Al.-"Puc.rt/ormar ¡:ente, formar cadenas de multiplicar. En e.sic caso"º·" c.rttamos 

r~J!ricnc(o a. ~~na_ car.rcra done/e el profcsioni.rtta elche pre.fiar su .rtervlclo; es una carrera 

clone/e .'ie Présta .VII ,'icrv/cio a la gente, entre otra.'t mucha.ir cosas el poder contribuir a la 

fon;!ació.~ d~' ~tr~.'i 'f,c,;~~nás que también \•an a dedicarse a servir a la comunidad", 

Ai.-: .. 'El Conlrihi1ir a la/ormaclón dentro de la carrera de Pcdagogla, a /aformacidn 

ele prOfesim!Í.~ia~- - en esta área dedicada a las perso~as con ncccsidacle.'i cducatfioa.'i 

c.r;pcclalc.~ ". -~ 

Con estos datos se puede decir que el objetivo de las y los profcsorlij's en el enseñar 

es contribuir a la formación del pedagogfij', la cual va enfocada a la ayuda de otras personas, 

es decir, se busca una formación educativa la cual le sirva al pedagog•~ para descmpeilarse 

como l'!l'S profcsionistas que estarán encargados a su ve~ de la formación de otros 

"' lllERRO, Graciclo. Naturaleza y lincs de lo educación superior. Op. Cit. pp. 1-11 

63 



individu@s, ya sen de una fonna directa o indirecta y no la certificación o calificación de su 

fonnación. 

Pero no es sólo el hecho de contribuir en la formación académica de las y los 

alumn@s es lo que se busca, sino también crear en ell'fs una conciencia critica, no por 

imposición, sino por sus propios intereses, como se maneja en la escuela nueva, en donde 

son l@s propi@s alumn@s el que va encausando su fonnación de acuerdo a sus propios 

intereses, no dejando de lado lo que la institución y la sociedad van requiriendo de ell@s 

como profesionislas, como lo menciona Soukop Bado"7
: "El ser humano usa criterios, 

normas de actuación permanentes. suficientemente flexibles para aplicarlos a lo largo de 

toda su vida sin sentirse limitado o asfixiado por ellas, sino todo lo contrario; ellas le darán 

la amplitud de criterio y creatividad para adaptarse y adaptar a sus necesidades". 

Af ... "A mi me intere.r;a q11e el alumno Ira/e con la ha.re de conocimlento.f que yo le 

doy,· trate Je abordar e:re co11ocimic1110 pero en e/futuro, que sea por su gusto que le011y no 

por que se les obligue". 

Con la formación académica de las y los alumn@s se busca fortalecer a través del 

aprendizaje su carácter respecto a su propia fonnación, es decir, que a partir de lo que las y 

los profcsor@s les dan en clase se interesen por ahondar en el tema, sin que se visualice 

como una taren que hay que cubrir para la obtención de una calificación, sino más bien que 

sea por su propio gusto, que busque nuevas fuentes de conocimiento que le pennitan 

refo17.ar los proporcionados en clase. a lo cual Graciela HicrroRK sci\aln: "La educación debe 

fortalecer los rasgos de carácter en las y los individur.rs que posibiliten las transformaciones 

dentro de la estructura social y que finalmente lleven al rescate paulatino de lo mismo". 

Una manera de poder llevar a cabo el fortalecimiento de los rasgos de carácter de las 

y los individu(<l's es a partir de la didáctica que emplean las y los profcsor@s, motivo por el 

cual las y los profcsorr.j's consideran que la libertad de cátedra es necesaria para que el 

" SOUKOP Bado. Osear. Por la reali7,,ción plena del hombre: La lógica y el m~todo cicntlfico en la 
fonnación universitaria. Revista Travesfa. México. No. J. ano 90. pp. 45-48. 
"lllERRO, Graciela. Naturalc7,, y fines de la educación superior. Op. Cit. pp. 1-11. 
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proceso de cnseñanza .. apr~ndi7.-tje sea signilicativo, de otro modo se caería.· en to·repelilivo 

conduciendo su el~se · bnj~ un. esquema preestablecido anulando In ~rc~iividad' que les 

pcrínite ál.~lunmr,i>~profcsor@ buscar Jos medios pnra refo~r el conocimi~nto; ni 'respccio' 

Juan F~má~dcz89 rn~ricio~a: "La educación para la creatividad debe r~~J~{nt s~rh~rnnOo y 

no ni ~ist~ma y. Íns e;iructi1ras. debe centrarse más en et desarrollo de In personó qÚe en In 
' ,_,•' .. ' 

. gnrnntln del si~te1~n". ;) ; \ 

1J~·~·ii.f ;,~;if eiÍriq1~ecetlor la lihcrtc:id de cdtedr~~-. en ~11an;~ a que puede haber má.f 

cí-cali,;i,/ad c1,/,•acltÍ qiti~n: Puede ienÍ.!r má.f lihi:Ttad ele a/,!icár lo q11c conslclcrc que le \'U a 

)imclt~~'~;·.~í. 

Ln m;~rtad· de· cátedra, ni igual que el resto de Jos derechos fundamentales 

vinculados n'. Ja·Jibre m·anifestnción del pensamiento, posee un relevante componente 

objetivo o. instfruCional, al conligurarse, como señala Tomas y Valicnte90
: "Como un 

· derecho mnrcadamcntc pi1blico cuyo contenido esta orientado de modo directo en benelicio 
. . -· . . -

de In so.él.edad y. 'i:n este cnso. en defensa concretamente de In libertad de Ja ciencia". Con 

esta misma libertad de catedra las y Jos profesorr.?s con su didáctica hacen que las y los 

nlmim,'i!S ~e ,inter~sen en su clase o por Jos conocimientos que pueda obtener a través de 

ésta. de acuerdo n las pfopias estrategias que las y Jos profesorr.rs utilizan, a Jos intereses de 

In~' y lo~ nl~m~@s y a los requerimientos de In institución y la sociedad, como señala 

Mlgucl C!Ímpo~9í: "Cada estL1dinnte participa estratégicamente en Ja clase. Las estrategias 

prop~estas por eJ'profcsor inciden y regulan fommlmente Ja dinámica de In clase. asi como .. :.::: .. 
el próccso de aprendizaje del estudiante, con ello se conligurn lo que podríamos llamar la 

secuencia· de actividades del docente; que tradicionalmente se estudia como proceso 

didáctico". 

}.f.- (El proff!.Wr muestra 1111 lihrn a s11.t al11mnrii\f}. "E.tic lihrn tiene como c:inco m1o.'í 

qtw salió ¿quién ya lo ley1í? )'o lo ,.¡ por primera \'C= en el sriper, pero cstaha muy caro y 

luuta "lwra que mi tio me lo prc.std, pero dice a.fi ... "(lee 1mfra1-:nrcnto df!f lihro q11c lrahla 

sohrc el e.wt,•ri.'fmn). 

''' FERNÁNDEZ, Evarislo. Proyecto cducalivo para una sociedad nueva. Ediciones Nnrccnn, S.A. Madrid, 
1987. pp. 54-87. 
''

11 Cilndo en: LOZANO, Blnncn. La libertad de cátedra. Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
Mndrid;l99S. pp. 141-151. 
" CAMPOS, Miguel Ángel y Rui1. Guliérrc1. Rosnurn. Op. Cil. p. 40. 
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. Al.-"Yo ~~cu~rdu u~ v~z cuando trabajaba en una escttcla del Estado Je México 

que me l~an;a;~~ r me,~ij~;o,, ...... 
Uno de 10!;/propÓsitos de las y los profesor@s es que las y los nlumn@s conozcan 

diversos terna~~.;¡~ í;;'i'.:ria.nera que les habla sobre sus experiencias personales, de temas que 

a ell@~ l~s·. l~t~~e~~.;·c~n lemas de historia, de manera tal que se interesen por si mismos no 

. esp~ran·~?.·~~Íc~¿~ r~sÜhados inmediatos, sino provocar en ell@s una reflexión a partir de la 

didáctic~·.qüh'C11@s manejan, dejándoles un mensaje que se ubica fuera de lo institucional. 

C~mO.io'm~.ici~na Ferry Gilles92
, "La didáctica designa claramente la reflexión sobre la 

orgnrÍizadón de contenidos de la disciplina, las explicaciones que hay que suministrar para 

el buen funcionamiento del nivel del contenido". 

Al.-"Se bmca que el alumno !if! Interese por si mi.fmo en la lectura sin que el 

profesor lo obligue, manejo una didáctica no para tener rc.fultados inmediatos". 

M.- 'To le.< digo; alll les dejo el material y nadie lo .<oca, pero tengo la il11slón de q11e 

C1lg1i11 diCI, de alg1in lema que traté, si lo encuentran en alguna r<.'Vi.tla o algún libro 

prohahlemcnte lo comprendan mejor''. 

Para llevar a cabo esta didáctica las y los profesor(<l's utilizan recursos didácticos que 

permitan reforzar el proceso de enseñan?11-aprendizaje, con lo cual se le permite a las y los 

alumn@s obtener un aprendizaje significativo, tal como lo señala Miguel Campos93
: "El 

carácter didáctico del aula se debe a que íundamentalmente se trata de la generación de un 

espacio con la intención de formar a las y los estudiantes de cierta manera mediante la 

transmisión de conocimientos y modelos sociales de comportamiento". Esta intención se 

formaliza en el currículo y la didáctica, de tal forma que dependiendo del lema a tratar y de 

la misma formación de las y los profesorr,rs -que no siempre las y los profesorr.]'s que dan 

clases en Pedagogía es pcdagog@, y por lo mismo no conoce los recursos didácticos, as! 

como su uso-, es la forma como se utiliza el recurso didáctico, como lo señala Manuel 

• 1 FERRY, Gilles. Pcdagogla de la fonnación. serie los documenlos 6. Facullad de Filosotla y Lelras de 
Buenos Aires. Primera edición, Buenos Aires. l 997. pp. 75-85 
•l CAMPOS, Miguel Ángel y Ruiz Guliérrez Rosaura. Op. Cit. p. 39. 
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Fcrmln94
: "De In calidad de los mntcrinlcs de npoyo, de la preparación didáctica de las y los 

profesori¡i's, está iníluido también, por arreglos complejos de circunstancias curriculares y 

cxtracurricúlares, que promuevan o impidan el desarrollo del trabajo académico de las y los 

estudiantes". 

CI "D11ra!1le la e/a.fe ,fe /e.'f lran.fmile 1ma pe/lcula q11e hace refercncitl al lema del que 

lrahlaran en olrt1 scSión ". 

M.-"Oue+·amb.~ ~"·~un video ,iraa~1p/far eltem~d~ S/~drome de Down que /a 

pr,i.~/~11~. ~/~1.~e·:.~;~~;~~.;_,~;::.~:~~· (~~· ~.·~,;' ~i~~~~~·~~:-~/~~?>~Ú~.,;i;ü.}:)~--~,~lta ~l J!rofesor), para la 

::::;,¡~~f,~Ii~¡Jrl~~~:~~·:~~~:~::: 
· cnli.ílcación;.'.F~~:;;'~l~{j.~f ~;~',\I~",",,i;·•,·····) 

La in.1·ti/l/citi11 y .ms reglas t1i:t1drJ111icas y t1cl111i11i.<lrt1fil'tl.< relt1cio11t1das con la ct1lificación 
. ';.-;=e'.-: \>_•::;.: -'~;'.>,-" .. .,<.~,,;·:·'f':_:::-·· '-·'.,·;:e 

-r: .. ~~: .' '. ;'~,-.:: ~{~{--. :: ·' 
Ln univcrsidriCÍ cs''pnrt~· de una gran sociedad que se encarga forrnar de profesionales 

comprJinctid~~'. ¿~n· ·é~tn, en su avance tecnológico y económico, llevando a cabo las 

funciones d~ d~cc~cia, extensión e investigación, de las cuales da cuenta a través de 

símbolos que demuestran In adquisición de dicho conocimiento a través del proceso de 

formación, estableciendo reglas académicas y administrativas, sin embargo no a todos les 

gustn regirse por normas y se encuentra presente el desacuerdo con lo institucionafi7,1do por 

parte de las y los profesorars como por algunos alumni¡i's, mientras n otr/il'S no les agrada lo 

que no se refieran lo institucionalizado. 

Al ser guiada In práctica docente por la institución, es a través de sus reglas 

académicas y ndministrutivas como se dirigen los programas temáticos de acuerdo a las 

'"MANUEL. l'ennfn. l.a evaluación. los exámenes y fas calificaciones. Op. Cit. p. 14-17. 
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asignaturas, con lo cual se alude al hecho de que las y los profesor@s lo utilizan como una 

manera de comodidad, es decir, que al encontrarse establecido un programa se conducen a 

partir de lo que éste marca, quedándose sólo con lo ya establecido de una manera 

sistemática, sin opciones, que llevan a que la formación se de cómo en las escuelas 

tradicionalistas, sin un enriquecimiento en la formación académica. 

A-1.- "los prof<!.rnrcs si1:11en rig11ruvamente un programa por comodidad, la.t 

actividades de grupo se tllili:an como rellena en las hnras de e/a.te. las clases na son 

atracti\•as .d .te sigue solamente el programa, a lo.t alumno.t no les intcre.m la e/a.te c11ando el 

profc.vor se somete al programa. E.t rm poco cómodo por que únicamente \•amos siguiendo los 

pa.w.t del programa. Voy a .ter lmne.tto, yo creo que ningrin mue.tiro harla una e/ate atractiva 

solamente .dguiendo el programa ¿por qué?, porque los contenidos de los programa.ta vccc.f 

son muchos menores a lo que se puede dar en do.v horas, tenemos que llenarlo con 

CICl/\•idacles de grupo, tenemos que llenarlo.t con e."Cpo.tlclone.f, tenemos que llenarlo.t con 

ac/i\•lt/adc.t que mú.t bien .van distraclorc.t que hacen que el mue.tiro haga a un lado .tu 

re.vponsabilidad que es en.teiJar /o.v c,ontenidos, exp/icarlo.t, Jesglosar/o.t, pero como eso lleva 

tiempo. como hay que desglosar los contenidos, muchos nu1e.ttros le dan la vuelta". 

Son l@s propi@S profcsor@s quienes hacen esta critica a l@s otr"l)s que se guían por 

un programa referido únicamente a lo institucionalizado, ya que en su práctica docente no 

tratan de darle otro enfoque que no sea tan tradicionalista, aludiendo a otros temas más 

="';'"~ ,;" ombo~o y • "'"' ,, '"' •mm ,, ""'" o•m '""''"' • ,, r-~;o, \ '""' ::X::-
aeadémiea siguen guiándose por el sistema tradicional, en donde no se lleva a cabo una E=-• . \. 

r-· ..... j 
interacción y se cae en lo asimétrico, es decir, que las y los profesor@s son l@s úniC@'s ~:r ..... ¡;-.: \ 

~ t.:-:i 
locutor@s, sin que haya una interacción con las y los alumn"!'s, como lo menciona Miguel l t:":i~ ~:.~ 

Campos
95

: "La interacción es asimétrica, ya que por una parte, el profesor tiene autoridad l, ~.-.~~ ~ .. -.:=.·.~ :,. 
institucional para orientarla de acuerdo con su formación e interpretación del contenido de • 

\ \:-J ·~ l enseñanza, del sistema de acreditación y de los propósitos institucionales". ·~-"'1 

A.-"El maestro se pone en un punto Je ser mcb tradi~ionali.tta porque se lapa.ta 

lrahlc y ltahlf! y nadie participa. T<xlo.f .te quedan callado.t, nadie .vahe nocla, piensan que todo 

el conocimiento lo tiene el maestro", 

•>CAMPOS, Miguel Ángel y Ruiz Guliérrcz Rosaura. Op. Cit. p. 32. 

~ 
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De tnl forma que In misma didáctica que las y los profesor@s critican dentro de su 

clase, es In que ell@s llevan n cabo, y fu~ra de ésta aluden al hecho de estar de acuerde! con 

lo referido a' lo institucional, siéndo manifestada dicha situación por las y los nlumn@s, es 

decir, que las y los profesor@s dentro del nula dicen una cosa y fuera de ést~ otra, ya que en 

el aula expresan ~(desacuerdo q~e tienen por lo institucionalizado, de manera tal que en su 

· dnse:renliZÍln·y 'pen1liten que las.y los nlumn@s hagan otras actividades (comer, fumar, 

tareas .de otras · ~Ínses, dibujar; etc.) y fuera de esta declaran estar de acuerdo con lo 

in~~ituci~ÍmÍ yaque ~n In práctica de las y los profesor@s tiene un peso muy importante, 

como ~arte de In fo~nción académica. 
'. " ~ 

Af~-.·;Atif.a efe~ que si tiene "':'peso mil)' /mporlanlc porq11e lmaginenw.f si no hay 

1ma vli:ilancla a im 11/\•el. ele P".~grama.f: \•amoi :a .mponer en el ramo mé~ico, donde si no 

a/Jrc.'l!dt! bien· 1111 nrucllach'.' puc_tle significar_ la n~uerte Je un pa'clcntc o en Ím inRcnlero, a la 

mejor C/ qui.fo aprender a .tu manera,: liaclcndo a 11'1- laJo ios contenidos, se ie elle 1111 puente 

¿no?, f'IW.f )'O creo que igual en la Pcdag~gfa !1ay que ir a los conoclmic11to.s. háy que Ir a los 

cm1ocimlcnto.f formales hcb/co.f para· qu"e no sean cO. .. O.t frla.f que no .tcan 1inlcamcnte 

informacltin que clchan tener)' )'a, .dnn que .'Wa uno capa; ele Imprimirle una ac1/111J hacia e.te 

cm1ocim/c1J10 ", 

De tal forma que lo que por una parte se hace y por In otra se dice no siempre tiene 

c;mcordancin, es decir, por una parte realiza actividades fuera de lo institucional y por otra 

dice estar de acuerdo con ello, manifestado sobre todo cuando se piden las pruebas del 

conocimiento, i:ri dond~ ell@s también asignan una calificación como parte de la formación 

de 1hs y los.al~~~@~.; . 
.. ·, .. }:~~:_· 

La c~1lificacló11:iin laji1ri11ación de las y los alumn@s 

En la·formación de las y los alumn@s existe un elemento el cual les permite obtener una 

certificación, llamada evaluación, lo cual no siempre nl'!de n In calificación en ese 

nmmento. sin embargo forma parte de ésta: dicha calificación es el requerimiento que la 

misma institución pide como pmeha de adquisición de conocimiento, por lo cual se alude a 

In calificación como sinónimo de desempeño. n partir de lo cual la misma sociedad, 
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. . 
institución y las y los nlumn"fs conciben que un nito promedio es In mejor forma de obtener 

un buen puesto lab<lr~I. 

Cuand~ ... , se sabe sobre el o la profesor@ que realiza actividades íuera de lo 

inslitucional'en su práctica dentro del aula y que les permite acreditar con facilidad, las y 

los nlumn@s asisten de manera más asiduo ya que dicen asistir a su clase sólo por el hecho 

de que con ell@s es más sencillo acreditar la materia sin tener que esforzarse, pues con el 

sólo hecho de asistir y escuchar (o fingir escuchar) se les otorga una calificación 

aprobatoria. 

~.-"Porque es fácil. pa.'iar no 1"1y e:cl¡:enclas como con otros, incluso e.'I honesto, a 

mi me a¡:ruda eso", 

A.-" Yo a.dsto a la clase solamente por acreditar, nada más", 

Con estos dalos se puede observar el hecho de que la calificación es el centro de 

atención de las y los nlumnr,¡>s, de manera tal que asisten por el hecho de acreditar y no por 

una fonnnción, es decir, que ellr.~s se guían más por la obtención de una calificación, más 

que por el conocimiento académico que pudieran obtener. 

Sin embargo no podemos aludir a que sea la única razón por· la cual las y los 

nlumn@s asisten a una clase, hay diferentes motivos, que l'f!'s profesor@s los identifica y 

definen a ést@s como: 

Af.- "Cada alumno tiene cliferente.'I motil'aclone.'I para asl.'itir, podrá ser de.'idc que 

nada mci'I porque lo mandan su.'i papd.'1, a veces .'ie da por vocación, a wccs porque /o.'I 

mandaron a esta carrera a1111q11e ni la escogieron, a l't.'Ces .'limp/emente por obtener la 

lircnciatura, aunque a lo mejor ni se van a dedicar a ejercer Sfl carrera". 

En este caso las y los alumn@s asisten a clase por obtener una calificación 

aprobatoria que les permita acceder a otro nivel u obtener una certificación, pero esta visión 

no es sólo por parte de las y los alumn'ifs, sino también de las y los profesor@s, en donde 

ambos fijan su atención en la calificación. 
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Al.-· "El crirc~I~ Je c••alr;C1ció;l~e' il~ ¡;or ac11~rdo'~~;~e iodos IÓS. a/11mnas 

a.figmindo/c "" P<!r~cma)c ·a ·~mí,; ·aét~v~JO'i pUr" Cl·ah~~¡. )1 ~ ~bte11Cr ~;,,~¡,:~~1/¡ié~c1dn "~: 

:~::::2g~~1~~~~r~~~f~= 
cliéta Ú1.f·¡;r;f.ce;,,~~~ -~~~~~j~~¡¡,S; Y. l~:i alrmúrOs ponen· atC11clón). 

'-;;· : .. ~··~: ... < 

Son t~ntc/ In~' y tcis ¡,;()·fesor@s cómo las y los nlumn@s quienes sitúan su atención 

entorno n la ~a,lÚic~~·fÓn; dádaunw de ell<l?S por diferentes motivos. entre los cuales están 

por pnrte de lns y:·1~s nl~m~r,!s: In v[n por In cual acceden a otro nivel educativo que l?s 

llevn n la obtén.ció~ d~ una ~ertificnción que les permita incorporarse al campo de trabajo, 

mientras ºque ala~'y los profesor@s les permiten identificar cuánto conocimiento se obtuvo 

durante su m~teria, y ver en qué está fallando, nsl como darle cuentas a In institución de su 

propin prlÍcti~~dicent~: 
.. · ···~ : . .-·~·>·.·. . 

Siend~ lucnHficnción el centro de atención de las y los nlumnf<'s, se detem1ina qué 

elcmcnt~~.· s~~án utili~dos para su obtención, siendo una de las formas de evaluar el 

exnmén. haciendo' liso de éste para medir el conocimiento, traduciéndolo posteriormente en 

una escala numérica. En este sentido, el examen no es únicamente utilizado para medir, ya 

que también el examen puede ser utilizado de varias formas, o mecanismos de control, de 

selección, clasificación y acreditación: el examen venido de fuera cedió el puesto a la 

evaluación hecha por las y los profcsorr.¡s de la clase, quienes utili7.aban la modalidad de 

examen de ensayo, en la que las y los alumn<?s respondían con sus propias palabras a una 

pregunta formulada por el o In examinadorr.r. por lo cual Eliézer De Los Santos•• señala: 

"Una de lns funciones asignadas al examen consiste en determinar si un sujeto puede ser 

promovido de un curso a otrn, permitir el ingreso de un individuo a un sistema, o legitimar 

el saber del individuo acreditándolo u otorgándole un título profesional. La calificación 

escolar pervierte las relaciones pedagógicas al centrar el resultado de un curso, su 

valoración, sólo en función del examen", es decir, que el examen es el medio por el cual las 

y los profcsor1ii'S creen medir la información adquirida por las y los alumn11s durante el 

'"'DE LOS SANTOS Valadcz. Juan Eliézcr. Op. Cit. p. 41. 
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curso, con lo cual pueda valo~ar·si '.les permite acceder o no a otro nivel académico o a 

incorporarse ni ca~p~ l~bo~~I. n tra~és cie la certificación. 

:.~E~~~2:::B!~-¿~~ 
··:·:~ :':.~:~; ; ... :(,.:: ''.~·:· , ... 

~f.~ _.;·~;~~~.~;'.~~}~~~;;/:~\;e~;, ··~(l;<;¡,;le~:a .ª dictar· 1~ .. /,;¡,~~~··.¡,;~g.~1:,,/~: ~ ·'1~: ·rcpiÍ~~ 
m/l.!111r~1.~ :.~~,_~· a/~;~¡-~~-\¿~~.'~11:~~ ll~)~o; y~ Pt'~~"ª' en l~'i manos., i. d~f1~é~ .'Ci~ ~ada' p;cg111~1a 
cmoúm cn,:m.~ .J~~j)q~;>;. ~;f~!~a'.t!ü~ q·,~~·r!/ pro/e.o;or cllcta· la 1111/ma prcl:~~ñiOJ.:·· 

:·\'. " 
. Al.~·;,.;,:,;~~~--~~{:·'~-~~~ p~.ft!tr su.o; hojas al frente y me /mi Cntrcga" (~~.,,,lcn:an a pa:rar 

las /ro}~.~ ·,¡~··Ío.t.··~Ó~~;¡,;-,~Íé~1Js.'Je alrá.f ,;·,fe las entregan· a profesor, q11l~n·la.f t~ma). A \'Cr, 
\tt11no.o;·~1 :~'e':"/¿.~ ~~sp~i~~t;¡s,··asf .'íC ciarán cuenta ele su ca/iflcaCMn'". (Todo.'i en .m.s lugares 

1~crú~u11~~c~; '~,;.¡/~~~~;.~ ,,;j~;rtf~.t ~I pro/e.mr dice /a primer prcgu~ta, Je.tptlés de decir la primer 

prcg~mta J.(é~. 7:J .. ·. ~·' 
'·. .,·· .. 

-~ ~ M.: !·~i '~·cr, -~.~ ~l~rto ~/al.fo ... . 

De esta f Órmn el examen se convierte en el instrumento por el cual las y los 

profcso~~s.·. obÍi~nen datos para cuantificar el aprendi7.nje de las y los alumniJs, 

transfomuindolo en un número, haciendo a un lado la retroalimentación, la cual serla 

fundamental para que el proceso de enscñan7.n-aprcndizaje. se llevara a cabo, en donde el 

examen tomara sólo el papel de reforzar los conocimientos, es decir, comprobar en qué 

aspectos el aprendizaje de las y los alumn'irs es deficiente y hacer mayor énfasis en éste, en 

clonde las respuestas del examen sean utili7.nda~ como retroalimentación del punto de vista 

de cada uno de las y los nlumn'<'s. y no reduciéndolo a la cantidad de conocimiento que se 

obtuvo durante el semestre, haciendo el aprendizaje cualitativo y no cuantificarlo al otorgar 

72 

1-:1::1 l ~ 
t"-t ,_;:¡ 

1 ~w-.:.~ t"cJ 
t:.:;• 

t"~ :·-~ 

t=:l f,;:; 

o e-:: 
i::::! c.::i 

¡...-~ 

o •·'"--

t".c:t 
z 



una nota numé~ica, corrm 1CI ~en~;ª Lópcz'cámara9Y; .. ~n la mayorfa de las escuelas, los 

profesores tienen com~. ~bligrición: ~1:,~;Jsent~r c~lificaciones que representen 

cuantitativamente· Ío que se ~stin111. hhll ap~~ndÍdo l~s alumnos. El examen final, como 

:~::;~u:i:n~:s. :~m~~~~~t~~}~:/;EU¡,~.L~~:u:e · ~:e:::;:::::::d, e:~e:::~en~e n ~:: 
candidatos' ¡Í~rn i~Jr~s;r ~ l~;i .;~~E~i~r ;: u~Í~~~sldndes, ns! como para determinar n todos 

. . ' . ·~". . ' ,. . . ' .. ' . " ·~ . •. . ,. 

los niveles su~ prolriocioncs·: y~ .cieni~Ci del sistema educativo. Las oportunidades de 

aprendizaje que los ~~iudiim;e~d~b~~r~~'leñ~rpodrlan estarse perdiendo en una proporción 

importante cuan~o fült~ la r~t;~-nÚrit'e~Ía~ión. Í>u~de ocurrir que las y los nlumn@s nunca 

lleguen a saber si la rcspue;ta qlle ~ll@s.•die~~~ a determinada pregunta fue correcta o 

errónea. La posibilidad.de rcafirmnrÚ~a re'~puesta correcta, o de corregir una equivocada se 

pierde en pruebas de este tipo", 

Si bien es cierto que el · exmnen es visto como In íorma por la cual las y los 

profcsorr.?S cuantifican el aprendizaje de las y los alumn@s, ell(<!s lo utilizan también como 

forma para que cll'fS lean, es decir, que si las y los nlumn~s no tuvieran que presentar 

exfünenes. no leerían, por eso el examen es utilizado como motivación o soborno para que 

se realice esta actividad, a este hecho López Cámara9
R se refiere: "Las calificaciones se 

utili71tn como soborno para inducir a los estudiantes a hacer lo que de otro modo no 

necesariamente harlan. De esta manera las calificaciones se convierten en un fin en si 

¡\/ .... "/40,f e.Ttittuml!,f .wn 1111 poco para presionar a q1u! lea"". 

A.- "En lo.v e.rámcnes te e.rlge.v c.v111diar". 

Por c.stn. razón la calificación juega un papel esencial en la vida académica de las y 

los nltim~<is c-Cln~especto a su formación. ya que si no se obtienen un número que certifique 

la validez de SllS estudios --CS lo que le exige la misma sociedad- elJ"!'S son quienes no se 

97 LÓPEZ Cdrnarn. Vfclor. La colificación cuantilaliva en la evaluación del oprcndi1.ajc. Revista Mexicana de 
Educación Médica, México. Vol. 1, No. 3. nílo 90. pp. 199·204 . 
•• lhld .. 
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interesan en realizar las actividades que se les pide, es decir, que si no hay una 

remuneración -<:alificación--- de lo que realizan, simplemente no lo hacen, por no 

considerarlo importante o significativo, como lo señala Sánchez y Pérez"".: "Sólo ar,uello 

que es evaluado es percibido por los estudiantes como realmente importante". 

Se ha hablado del examen para obtener una calificación representada a través de un 

número, pero no se puede dejar a un lado la vinculación que tiene con la evaluación, que en 

ocasiones se manejan como sinónimos. En la práctica la evaluación es un elemento para la 

obtención de la calificación, es decir, que se apoya de la una para la obtención de la otra, no 

obstante cuando se lleva a cabo la evaluación no siempre se hace referencia a la 

calificación, ya que de ante mano las y los alumn@s saben previamente -por acuerdo con 

las y los profesor@s-- los elementos que serán tomados en cuenta para su calificación; al 

respecto Quesada Castillo100 menciona: "En educación se pueden hacer evaluaciones sin 

una medición previa, como puede ser el caso de obras creativas, originales, en artes, o bien, 

la evaluación hecha por compañeros, o la autoevaluación, las cuales se basan en una 

opinión critica. En estos caso la evaluación puede prestarse a juicios infundados, pero es 

factible de realizar. Lo contrario, no tiene sentido, hacer mediciones sin evaluación". 

0 11Expo.r;fclones para eva/11ar. en e.f/C ca.ro se Jc.farrolló el tema sin alu.fión en este 

momcmo a la ca/iflcación ", 

A!.- "Bueno \•amos a ver cud/es son los aspectos médico.r; por los que se originan (se 

dirige al escritorio )' busca una hoja). Bueno vamo.s a empezar con el equipo / (sigue 

buscancl_o en .ms hojas) ¿En cuál nos quedamos?", 

A.-•.'Eneltrc.r;", 

Al.- "Tres ¿verdad? (fama \•aria.f hojat y las revisa. sentándose a un lado del 

_. escritorio) A W!r (escoge 1m nombre de la li.sta y lo nombra) Brcnda llernánde: '", 

99 SÁNCHEZ, Alonso y Pérez, M. Gil. Op. Cit. pp. 15-25. 
100 QUESADA Castillo, Roclo. Conceptos básicos de la evaluación del aprendizaje. En revista perliles 
educativos, No. 41-42, 1988. pp. 23-27. 
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' ' ' •, 

Af ... "¿T_~aes c1tR1.mu lán.'_~11~1?.''. .. ·· 

M.- .. Vdmo.rn ver ;,,o;~ ~>tras cdu.~~-' "'. (Ve una /roja y ~omhra a U q11ien a~ah~ de 

llegar). 

'· ' ,, 

U.- (l~c\•antu la mano} "}'o". 

Al.- "Afira llcganclc> y pa.mnclo: pa.'ia .'i/, nos c:rpmrc.r; la parte q11e te tocó y bueno 

tamhiétr pá.'ia lm.!.'i /'""'que la ayuclc.'i ", 

. En este sentido. aunque no se hngn referencia en ese momento n In calificnción, In 

evnlimciÓn que renli7.nn las y los profcsor(<fs con los acuerdos ya establecidos. son utilizados 

ni final. pnrn designar una calificación -número--. Ln evaluación en la mnyorfa de los 

ocasiones es utilizada como proceso para obtener una calificación como lo menciona 

Sñnchcz y Pérez101 : "Evaluar es lmbitunlmentc. tanto por profesores como por estudiantes, 

como· sinónimo de cnlificnr, de enjuiciamiento objetivo y preciso de In capacidad y 

npr~~c¿hamicnto de los estudiantes. Evaluar es visto habitualmente, tanto por profesores 

com~ por estudiantes, prácticamente como sinónimo de calificar. Para In mayor parte del 

profesorado, In función esencial de In evaluación es medir la capacidad y el 

aprovechamiento de los estudiantes. asigmíndoles una puntuación que sirva de base objetiva 

, para ·1as promociones y selecciones. La evaluación se convierte asf en un instrnmento de 

apre~di7.aje. en una evaluación formativa, sustituyendo a los juicios terminales sobre los 

logros. y capacidad de los estudiantes ... con lo cual no solamente se busca mejorar el 

proceso de enseñan7.n-aprendi7.,jc. sino cuantificarlo y excluir a las y los alumnr.rs, como lo 

señala Pnchcco Méndcz102
: "El término evaluación se vincula directamente con valorar o 

cualificar. aun cuando en la práctica mide y cuantifica. La evaluación educativa es 

empicada. en este fin de siglo. no sólo con el fin de mejorar el funcionamiento del sistema 

101 SÁNCllEZ. Alon<o, Pérc1. M. Gil. Op. Cil. p. 15. 
"" l'ACI !ECO. Méndcz Tcrc<a y Dloz Barriga Angel. Op. Cil. p. 17 
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educativo, sino también para justificar la exclusión de quienes se considera que no merecen 

estar en el sistema educativo o recibir determinado tipo de educación". 

0 ••El procc.to de evaluar /IL.ova a la obtención Je tma calificación" 

Al- "En la entrega Je rcportc.T le dieron JO por ciento y sólo 4 de J7 cubrieron el 

total J' que e.ro no e.r tan diflcil siento, porque es participar en las dinúmica.r, entregar 

reportes de lectura,· no es tan complicado, )' sin embargo mucha gente se confió y llegaba 

tarde, por e.ro no alcan:aron a obtener el JO". 

Estas calificaciones son necesarias en el sistema educativo para acreditar una 

materia o curso, con lo cual se obtienen pruebas de que está capacitado para acceder a otro 

nivel educativo u obtener un titulo como lo señala Carrión Carran7.a103
: "Acreditar 

literalmente significa dar pruebas de un hecho. En términos educativos la acreditación 

denota el proceso al que se someten las y los alumn1jls para la comprobación de la 

adquisición de conocimientos. En instituciones educativas la acreditación tiene como 

resultado la certificación que, finalmente, tiene como propósito avalar las capacidades 

adquiridas y demostradas por las y los educandos". 

A.- "la calificación c.t 1m requisito, c.r un requerimiento. Cuando cntra.T a una 

/11.'it/1t1clón es un rcq11crimiento la ca/iflcación, la calificación C.'f rm requisito si tu no te 

m11cw!.r por la calificación \•lencn las criticas y nadie soporta las criticas". 

En relación con ese interés por parte de las y los alumn~s en obtener una 

calificación --número-- aprobatorio, se hace referencia al hecho de que es la mujer quien 

se mueve más por obtenerla, asf lo menciona Quesada Castillo104
: "Las mujeres muestran 

mayor interés y dedicación en el estudio y muestran mayor disposición a relacionar la 

nueva información con el conocimiento adquirido previamente. Pero las mujeres no sólo 

hacen un mayor uso de estrategias de aprendizaje, sino que también se esfuerzan y 

empeñan más que los hombres cuando ese uso se percibe como una carga adicional, 

además toman más apuntes y notas, yn que parecen confiar menos de su memoria, también 

"" CARRtÓN Carranza, Cnnncn. Op. Cit. pp. t7-2t. 
114 QUESADA Castillo, Rocio y Sánchcz Sosa Juan José. Op. Cit. pp. 461-462. 
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plnncnn y monito'rc~n más ku npr~n~i7.aj~; ~. en genernt; muesi~n; un~ supcrioridnd en 

hubitidndcs v_~~bnl~sr llli~ntras qu~ . t.~~ h~1i1b~~s tns · iienén,en ·. tns'' cspaclnlcs y en las 

mátcm:itiéns".'Estc.inÍcrés esta i~tel'VCnidopordifcrentés motivos n los que se refiere 

Bnkkcr S~skin 1 '.'~: "En.Ir~: t~~.'~~ti0~s <lue in1pul~nn 'n. tas múje~es n estudiar se distinguen 

tres lbctores:' ne~csi~·ndd~ de~~~~ito p~rs~nnÍ; ~o~ibilidades d~ gann; dinero, e influencias 

externas pri~cÍpnhrient~i~~· fiu~ifini~~ tli~~ctos''.. . . 
. ,. ' - ·-. ~·· . ' 

.·· . ''.'• . 

,1.~ .. ¡~, ";;~~re.; so p;.;.,,i~ém md.r ;.;¡. ·"' ca/iflcacl<i11, ya q11c lo• lromhre.v /o.r 

1mco.t ~11c /,~-~Y~ . "';_·:·.~~ · ¡~~~;e'.;~n.· p~r.· e~1~rc~ar. lo.f trahajos o _l!ºr adquirir ""ª b11<ma 

calijicaclá11, ~ cli~e1!.: ~~~e~ J'~-~c,~',:~ue P~~~~·y 'fa.~ m:l}eres :ron ~á.t rc.tpons_ahlc.t •• . 

. . '.·.· ... · ... ·,:·, .. . " 

A.: ·.·,L~.~- mit}e;c.t>p~r,.ij,;C~/c·é/U11 n!.Cl)'_b~ Valor, a el/cu lc.t Íntcre.ta tener Cn su papel 

uudtc'="«. -.:-; :,:_~::_'.::. ;,> '· ·,:.\ _;, · · 
.- . ""- ... ,-.,.'-:/" , ·~ -, :_ .·.··,:,. -... -' .·.· _ .. _ .• : ... ~-; . .-.> .-- ~_i ::.~· ' . ' ~ . . -;_ 

::;::~;.~'.;~~~fj~~~~&!~,~1::: 
.... ·~:· ··:"'.:: _'-:_,i:'::~);):. .... ~~~~:~~?~ j:,.11':_::_,,:·'>--~·--· ~- ~/ 
A-1.- '.'Aq11l c'1 la ·c_ár~fci úc_ rcdagÓg a en a.r nm)crc.i Se óh.TCM1a··má.r dec!iCación Por 

preparars~. ·,uíima~i;;'.'íl~Í:~?¡,~i¡Pf,f i;;1~./~':,,~~;,f';~ft;~~~;~~~~'.'.'.;i\\'.~:~·- :/ :.-·• ·_•-.··: -
---~·: 

El sentido de obtener una calificación no se da única y exclusivamente en las 

mujeres, también se observn en los hombres, aunque <!llos no lo vean asl, incluso son las y 

los profcsori¡;-s quienes dicen que si es In mujer quien mnniliesta más este hecho, pero que 

también el hombre, tnl suceso se puede decir que es porque el nlumno hombre cree que 

tiene mayor consideración por la simple razón de ser varón. 

'º' BAKKER, Sn•kln. ¿Por qué de•ean nprender lns mujeres? En educación de ndullos y desorrollo, -
Alemania: asociación Alemana para ctfucación tfe adullos, No. 51.1998. pp. 61-78. 
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A.·. '.' l~., _.'~°.n;br~:;-· ~~te~e'1io.~. ias -~~':'O~~s c_~f~c~~-Í~~~·<.~o _ fé '. ~d~o,. /~ ~ l~ace_inos, 
pero slemf,~~ obi~ñ~~ios ~~lifl¿~c/~t,~ .·nuJ.~·~'a/1ds--q;,~ /~., ~·n,~d~r~.~. i,~ d~·' ~~r porq11e. las .. 

mrtjeres ~;ae.,tr~~~ '1os -~;~j;~r~-;,: ~ ~~lgo ·as( y "li~s: d~~; n,J;·Cha.nc'é ··•. 

A/ ... "la.'f mujeres .'fe preoclÍpan por su califlcaclón. pero no quiere decir que todos 

/o.'f hOmhi-cs 110.Te preOcupen''. 

ft.f. .. "la mujer e., má.'f Jedicacla, pero siento que la lnq11ict11d va igual por amho.f 

lado.<", 

La búsqueda de la calificación se encuentra presente en la vida académica de las y 

los alumnr,rs, no sólo para acceder n otro nivel educativo, sino también para obtener por 

medio de ésta un puesto laboral en medida de que la nota sen más alta, es decir, que un 

promedio alto es la garantla de obtener con mayor facilidad un puesto en el ámbito laboral, 

pensamiento que se ha formado en las y los alumn@s no sólo por lo que viven dentro del 

nula de cln~e, o. por lo que la institución les ha hecho creer, sino porque es la misma 

socied.ncl, ya. que cuando salen de In institución educativa. esla nola es In que certifica la 

· · enpacid.ad que tienen para desempeñar cierto trabajo, con lo cual se obtiene un status social, 

Bo:~d-ieti' Y .Passeron106 desarrollan en su obra la reproducción del concepto de efecto de 

eertificnción, destacando que existe un mayor status social y económico en Ja jerarquía 

ocupacional en quien es certificado a través de In acreditación educativa, que en quien no 

tiene ésta. As! también Rodrlguez Ramos107 señala: "La dificullad de los jóvenes para 

ingresar en el mercado de trabajo una vez finalizado sus estudios ha sido una constante en 

In polltica comunitaria en materia de formación, en la idea de que jóvenes con una buena 

formación tienen pocas o menos dificultades para insertarse y adaptarse n un mercado de 

trabajo cada vez más competitivo" . 

... DORDIEU r. y rASSERON J.C. Op. Cit. p. 222. 
107 RODRIGUEZ Ramos, Ma. José. Fonnación proícsional, contralación y mercado de trabajo. Universidad 
de Sevilla, Europa, 1991. pp. 34-41. 
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A ... -~'E11 Í1111cl;O.~ lui~f.c.r¡ Íe dit:~n: promedio m(nlmo de ll para que te cien un p11c.r;tn, 

c11alq11iert1 qité :'i,;a,--~;;,,,,,cc_.~-¡~~t!:l~1-ag-lnn qll'! pura ohtencr 1m muy huen puesto, pm:s mlninro 

:.:-.·· 

> ~1 . .:. ~.·A¡;,J;.¡, i~/~ ~fl;ien como ún requisito para poder in.n:rtarte al trahajo ". 

; .-;~.->·::~;;'.:.-~.j-_:' ':;·,··:~, 
No obstanl~;'~l~~y'-Jos'aíuinn@s no les gusta mostrar que una de sus prioridades en 

elámbito~clÜ¿~t\0~~tí~;dbí~~ción d~ una calificación, yo que por un lodo especulan que a 

. travé~ el~ ufi b¿~-~º~~~;n'ccli& s~-H~gá a obtener un buen puesto laboral, y por otra que un 

buen pro;n~J'¡~,~~d~t~~~;i~~ '1~ capácidnd de ést@s para desenvolverse en el medio laboral, 

n partir Ú1&\;~~{~'~;~~\1'~ Íinportoncia a la evaluación o calificación, sino al hecho de 
, ·. '. . -- ---~ - ., ·-· ' · .. ,. ' . -

motivar'íl las·y:l~s niumn~s: o indagar y profundi7~,r en los ternos abordados, por lo cual 

también lasy:í'c,~ pfofe~oir.ls mencionan y se refieren a In calificación como algo que no 

tienen rclevar\ciri.<· · 

.,,_ . 
l'or' ttíi'iiiotivo en la carrera de Pedngogln, dentro de las clases, se alude ni hecho de 
- .. _,. '' 

· quc·Jn cnlificnción no.es importante, ya que no revela el conocimiento que se tiene y en 

~~~sio~~~~, sc_-~n'?.~~n.Íran profCsor1~s "barcos'' que regalan los "números". es decir. que en 

. l'cdngogfn se ,dice que i10 se Je toma importancia n Ja cnlificnción, sino a Ja evnlunción, que 

es -~-ns 'l;hjetiva:': y con lo cual la calificación pierde importancia, sin embargo las y los 

nlu'n1;{'1J'S_ b1;sca~ I~ ron'tm· de obtener esta calificación de In forma más fácil y se manifiesta 

·sobre iodo a! fi~n.fünr cada semestre. 

·_<·.··:.--: .. >· ,. -,_ ~ 

:,\,Aj.·. "Fi,,álm<!nlc el prometlio no sin·e tle nada. Je \•era.v. "\'Cccs 11110 se cifcma tatuo, 

~;~, ~l~~c /'~~.t;i~r.on.1cdto;-~1 .'!~¡ n1111ca, 11111Íca me ha .vcn•itlo el promedio ele \'eras, yo .vaqué 1111 

/,ron·;,.~¡¡n' hi~n. t1C.~p11~.v qi1c te clan que prcmlo.v ele e.vio, premio de lo otro, puro.V papcle.v, 

'p¡•rO · ;u·;,J~ ~lé ~"'!.? "_' (T~a.-. rl~n) . 
... _. '• _:_ ·. . . 
·. ~.:~ .. {¡~~·,;·,¡,,,·~~'~ C!i 11~ e.vtlgma_,afl~1 dé c11cntasy no rew!la ninguna per.tonalidad" . 

.. 1.- "Uu 1l1imcro no c9rre.tpontle a la per.tona, muchas l'Cccs la.-. c:alljicaclonc.-. te la.-. 

re¡:ah111.d11 hm:f!r "ª''" ", 
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A.- "En la carrera hay profc.tore.t barcos que con. que hagas lo q11~ ellf!s quieren en 

el trabajo, ya te ponen una b11ena calificación", 

Al.- .. Pue.t 110 conozco a los ele lngcnicr/a, pero )'O pienso que e.t igual, que se da 

tanto en tmo.t como en otro.t, pero me parece que e.ttadl.tticamente los alumnos de Pedagogla 

tienen más alto.t promedios porque tienen materias menos complejas", 

A partir de estos datos se demuestro que por un lado a las y los alumn@s parece no 

importarles la calificación, ya que la ven sólo como parte de lo institucionali?.ado, sin 

embargo son ell@s quienes van situando a los profesor@s con quienes acrediten sin tener 

que hacer un mayor esfue17.o, también se manifiesta el hecho de que no necesariamente un 

alto promedio brinda las mejores posibilidades de trabajo, ya que no sólo es la calificación 

quien determina las capacidades que se tienen para desempeñarse en el ámbito laboral. En 

este sentido se puede decir que la obtención de un trabajo no depende necesariamente del 

desempeño académico, como lo menciona Dlaz Barriga10
": "Tampoco la contratación del 

egresado depende de sus calificaciones, puesto que tal como lo han mostrado diversas 

teoría económicas-mercados segmentados, conflicto por el status, correspondencia, la 

obtención de un puesto laboral obedece a íactores totalmente independientes del proceso 

escolar". 

Af.- .. No, no a \'eces hay pcr.wnas que tienen un promedio ha.ttante aceptahle no tan 

alto no el más destacado, no en los primero.t lllgares, .tin embargo se descmpeffan 

sati:ifactorlamente, profesionalmente: y hay otro.t que tienen muy hueno.t promedio.t y no 

respaldan e.ta información, inc/11.to lo i•cmos dc.fde la clahoracián de una te.tis que hay 

pcrsona.t que tienen un buen promedio y sru tcsi.t no tiene la calidad Je otras pcrsona.t que 

tuvieron menor promedio. De alguna manera las califlcacio,,es no indican el grado de 

formación,· el promedio no indica la capacidad de la persona", 

A.· "lo que te puede dar un buen trabajo e.t la c."perirmcla en .t11 totalidad. El 

promedio e.t simplemente 11n requisito que le piden cierta.t dependencias, pero no en todat". 

'" DIAZ, Barriga Ángel. Op. Cit. p. t 77. 

80 

'"rj 
~ 
l;-11 
t:-' 
~ > 

o c:n 
..... _,e 

tx:t en 

ºº !:X:I o -z o 
trj 

~ 

... , .. 



1f.-. ''lit~~,· ~mp~e ... ~i.~ <!;~':·'{'!";/<!,.lo. 111~./~í;~~: que re\•Úm~· C!.'i. ii1 Jl':~ttu.!tlio, fes /11tere.fa mci.f 

cómo l/c\•a.t a Ce1ht~ tu tr~bÚjt~ '.', 

:,::~:7;~~~~~~~!f t~i~~~&t~~:::~~= 
de co.mpctcnéin técnica o'cl lógro educativo de· únii persona. 

ren;j~~~~~~4~J~t:i~:2',:f ¿~:::::~::~::: ;;::~: ;::: 
ql;c cicrÚ); :•gft;pci~·~;;¿~p·ri~ionn.lc~ limitan su mcmbrcsln mediante la exigencia de 

dctcnhinÓd~s,'ii·~~~'7'y/~iJclcs''dc cscblnridad, aunque éstos no sean necesarios para el 

aílécu;ci~·CÍ~s~rii¡;'e'ílb d~ ~u'o'cupación, es ns! que la calificación pierde su validez como 

nmcst~ <lh%~:~6c'inii~~·.;; de las y Íos alumn@s. y ni. ser el examen utilizado para obtc~cr 
'dicha': p~u~b;;;:::p(~~de)s~ s\g~ificado, quedando desmitificado. al considerarlo no lo 

····'··.? .·-- .... ·., 

. suficicntérnd1tc 'ércdlivo pnrri este fin, ya que ni utili7.nrlo para medir -volviéndolo en un 
. ." .. .,.,,; ... , ..• ¡·, .. ·. ._ 

mito-; se pierden -d~ vist~ ~Iros aspectos que deben considerarse al momento de elaborar 

unu evnlun~ió~."~~';J;;·eir,' que pasa de ser un instrumento objetivo a subjetivo. en donde la 
. -~ ,·· . - ~-.. '--,_ . 

persol)ri,quc io:~;¡pHéa hace uso de su subjetividad o lo que él cree que está bien. "El examen 

trhdi~iil;;~I ~~-ii~ ~~~~r~~ismo mitificado. o para ser más exacto, un mito, con sus rituales. 

que. ha;,:· ;é~si~tido. en In enseñanza más racional de las sociedades más evolucionadas y 

cuyo~ .;ni~~~d~~tcs arcaicos podemos rastrear en orgnni7.nciones sociales más primitivas. 

E~tc ,;,¡t~· di obtener pruebas del conocimiento que se posee mediante el examen ha sido 

teimzmcntc defendido por las instituciones, los profesores y aún por los estudiantes en 

diferentes latitudes, en donde los métodos tradicionales de exámenes escritos, orales. no se 

consideran ya fidedignos pnm menester y se ha demostrado reiteradamente su escasa 

utilidad para una evaluación objetiva, es as! que los cxiímcnes se constituyen en una 

verdadera tortura y es frecuente que las notas no traduzcan realmente sus 

conocimicntos" 1
0'1. 

11~• 1bfd. 
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. A.- .'.'Se :mponc "qui! 11~· e:ramen e.f mu)' oh}etivo, pero Q la hora 1/11 cat;f;car ya es ·m¡zy 

s11bjelivo, a la !rora.de ponér ~¡,,~· ~~lificaCión, aje~·,á.v ·/,,s conocl,;,ic~tos nO :.ie ;,a;man en lin 
~~~~ ... . .. 

A.-. ;;No "~~ f!ª~~C~ ~~"más corree/o porque obviame'!t~. no. t~n~an én ci;e_nt':'..:· Cieftos 
a.'ipcct"s:'no.~'ii.'ii la.f ·~r.f~~as .~e s·Íenten m~I, si la persona e.re ella nci.v/ene co~ e/ fne}or'.de 

/o.r cinimn.r; p~;a ¡,;~Sentar un c;anlim, entoñces tocia calijicacló11 y t:X,o el cx~men, ñ~ se sabe 

si .,e cÍprO\'l!c!;ó e.f~ conncimlento mediante un examen''. 

A.~ "Un papel no te dice realmente lo que aprendiste, suele ser q11e al momento Je 

rea/i:ar un examen te hloquces y realmente t1Lt co11ocimientos apare:can después de éste". 

Con estos datos se puede aludir al hecho de que no siempre se visualiza al promedio 

como la llave que abre las puertas del campo de trabajo, en donde desde hace mucho 

tiempo se ha considerado que el promedio es la mejor prueba que demuestra la cantidad de 

conocimiento que posee una persona, pero que sin embargo es parte de la misma fonnación 

por lo cual las y los alumn"l'S a través de diferentes comportamientos manifiestan n la 

calificación como prioridad, configurando lo que hemos llamado una cultura de la 

calificación. 

Diferc11tcs cxprc.vio11cs de las y los ahmm"l's que conjig11ra111111a c11/t11ra de la calificación 

En la vida académica de las y los alumn,¡¡is existen diferentes expresiones o 

comportamientos que van configurando en cll"l's una cultura de la calificación, a partir de la 

cual se torna la calificación como prioridad en su formación, calificación que no 

necesariamente se obtiene a partir de un examen, ya que por ejemplo en Pcdagogla se alude 

al hecho de desmitificar la función del examen, no obstante se ve a la evaluación como 

proceso para obtener una calificación, en donde el examen es una manera por la cual las y 

los profcsor¡¡]'s inducen a las y los alumn"'s para que lean, no dejando de lado el examen en . 

su uso para medir, de tal forma que la calificación se torna como centro de atención de las y 

los nlunmr.j's y de las y los profcsorm's, sin embargo existen diferentes motivos por los 

cuales las y los alumn«?S asisten a clase, entre los cuales está el de la búsqueda de una 

calificación como parte de su fonnación. 

TESIS CON 1 -~ FAJ.[¡A IW n¿,.~u 1 
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. . . . 
Por otro Indo no.se P.icrd~dc vista que en In instancia en In institución educativa las 

y Jos alumn@s :~an co~flgurÍl~do''una culturo de In calificación, buscando más unn 

calificn~iÓn q~~.el ~rri~i~ nprcitcliznjc,'pues"Exi¿ten también problemas que se presentan 

cncl ~nso d~·,·~s y 1ól~llltnn~s q;{busca~ más una calificación que el aprendizaje", ns( lo 

seilala · Ló~.;;. (:;¡ri',~~a 110> ~¿ decir; ·que ~ólo ~si sien n sus clases para obtener una 

caJiÍ.cación.np,ro'baici~ia, qti~ solámente cuando se trnín de asignar una cnlificnción trabaja, 
' - . - \ . . ~· . ' . . '."'.. . .. ' '' ... ' . 

. y mic~tras llo,'busi:n u Jos profesores con los cuales puedri pnsnr sin tener que hacer nada o 

casi n~cl;, De 'L~~ Sn~tos >\1~Jndez1 Í 1 dice! "Las; y Jos alumn@s tiene In vista puesta en 

conseguir un titulo y' los cstudiris quehn~cn son nqUello~ que se exigen por el grndo en que 

se prepara", 

At.-:<'.·~~,.~i~~-~:~té·~,a ~!'!:·~~li~.~~i!í~~~-~~~~1~·~i~~~~f~~i~~~- ~s. i~ ~'!::~n cia I~ u~l.ti~ncla de 
/o.t almmm.;",, '.. ~-:· · :·~·;:-,:y· , .. · .. :·_-:.~:Y.'/".·' ' 

,.:_., •.:·. ;~:_' :, :~~''.!••,,·,e ;,,~'..-;'.~ ... ~ 

.. _: . .-. ·-:~'- ~·- .. :,:-, r -'·"~:. ''.: ,; "' -~-~ ~~{ '.r::_ ·,::, .: : ;~~~ ... : ''·;' ·~ ..;..-· !;::_:, -:_:.:~ ..... ~·-;!; ~ :~~;'_0.J: :_:'(-· :_.. ' .' _:_~'· '. '.";. ' 
-~:~_'"l~.·~-~~~~c~d r'~~~- "!~~~~:.·:~~re~~-~·!,~~ ~:~~-~,¡~/e~~~-~·-.Y~-~~:~-'~Y_ f!ª·t~ncl~ f?º~qúa 

;:::i~;t·:;;;tf::~:i~f;'.;f;f;~I~n;'.;~::1:z~7~~~er~ff''?~~:.'u~:~.~;,e .. ~º·~~~··;án•~,g.n1e 
..",'..:;:::~1~ .. ~;:/·-:: {~.\' :~·< ··--.·:- .· <·,~:-·: 

· ·_ ;t.'..:"p~~qiid ~.~fi;Cil Pcisáf.. i~i; /,ú;, e.~IÍtc.-nélU.i a.ft Como con otro.t, inc/11.m e.t ho11e!Uo. 

A _mi. me, ~~r~.J~·::~s~:.~JJ',;¡~~~~-~~~-.l/;~~':_1e/~,.o).-'._~~Í,/"r.co~ tanto choro, cdnw caen otra.'f 

11u~c.ttrti~ _<i_/1/~é:_CC11_a,i.·:~i,p(t'ic?r'e C11.0"i-f:ti;,,O ijú~ 'a ~·ecés ni ella.t ml.tma.'f en11ende11 nada más 

p(,r tlecirln..'.'. · ,~ , 
~,-·'.,· 

-....~:·: ~· ¡ -~·:. ( . 

. ·: A~-·:.::E~~-;;pí~~~~-i~¡/_Í~\!i~~l~~<¡;_;~;:,~·~"'error esta carrera, fue como una decl.'ilón 

u~ár!~_.m /a"~~1~F~:f~~j._'.~~~~~~-¿n~~:~%·_,~J~;t1~-~~~~ra:;~to era mi idea/, pero e.flo)' uqul )' e.ftoy 

truta~ulo e/a ~l;h~·,; i~,~~~~;hidd, ·;~1'iJ .n';;;;~;¡J~J J~ /a" sociedad tal l'e:" . 

. · ·.·,<···.··.· ~¿~:t~fü~i'!~~~!;jfiá Y>:~:.{. .. . . 
·.: ... :A) :~;f1~C:~· a(~finiP~'!:'''ñO~é¡~l'e:.!.t.iinO. Je ~os profesore.t harca. ti ele cierta ma11crc1 no 

/e!_ ;,,;¡,~;.¡;,-,~~-~:~~~'¡1!~~~;,?~~~:~~~~?~:~~~~· Í,/·f;;,~~rta .~Í ~stás o no atendiéndolo. la gente .te siente 

"º l.Ól'EZ Cámara. Vlclor. Op, Cil. p. 201. 
111 DE LOS SANTOS Vatodc7, Juan Eliézcr. Op. Cit p. 39. 
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es O acrcd~tOs ••, -
,'.·.' ,·_,.; ... : ,·,'; .. :':"'.·:,,. 

~-- "~~rqtiC_e·~·11'1fé~11/s~~o. fi:t un ;,ú/_r/e~~~l/~~t¡,;·c~~ci~~o ~~,~~·.a uii~ l~~~~tucid~ .~s 

~ff;Ef§ffl~\f!l?l7JJLCf 
./;: ·:·::: ~ .·.~·:·, ;:·.:,: .:· :' 

A.- ·~'No·.tf¿n,e.~-:~,;~:-·~ra~~~~·Í'antoS·.é.r¡ue~·a:r pa;~ IOgrar tal vez para lograr una 

calificación,.-~·"º, e.~ Í~· ~~"~ ~d~~~.q11~ una ~rs.nn.a te diga nada má.r; c11hre estos requi.dtos, 

110 lca.'i, 'JO ~.'ill~di~~~ ~~)ra~~~ ·~ada: nada mds Ven J' C.'iCIÍc/rame J' )'a acreditas". 

En este; ~eiiÚdÓ 1Js y lo.s nlumn@s buscan la forma por In cual obtengan una 
• •• .-· '.,/;,:·-.')'•: .: "..-·'..· "" r 

certificación d.e. _una· forma sencilla, es decir, que buscan la manera por la cual obtengan una 

califica~iónqu~'les. pemiita acceder a otro nivel académico y que n su vez lo lleven obtener 

In C:er1.ifi~n~ión que les permita incorporarse ni campo laboral, de tal forma que la estancia 

de las y los nlumn@s en una institución educativa hn venido a reforzar las actitudes, afectos, 

emociones y el lenguaje en su comportamiento con respecto a la calificación en su vida 

académica, es decir, que al pasar la mayor parte de su vida dentro de un centro educativo, 

va formando en ell(<l's una cultura de significados con respecto al sentido que tiene la 

calificación en su formación, lo cual se traduce como el vinculo formación-calificación, 

tomándolo como sinónimo, enfatizando en el segundo como prioridad, pero no sólo se 

presenta en esta búsqueda por In calificación, el género se encuentra presente cuando los 

alumnos se encuentran ahi, aluden al rol que juega la mujer en la educación superior, ya 

que al ser una carrera fcminizadu, se enfoca a la educación, por lo cual es una carrera donde 

In estancia de In mujer es aceptada por la sociedad, caso contrario en Ingeniería en donde 

no es bien visto la presencia de las mujeres, en primera por el rol asignado y en segunda por 

ser una carrera considerada como dificil por manejarse las ciencias exactas y tener una 

duración más prolongada. 
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Sin embargo; en Ja carrerá de.Ingeniería también se presentan fenómenos similares a 

los de Pedagoglá~n ;elacióñ co~ v.ínculo formación-calilicnción, que se encuentra presente 

en la vida ~cndémi~n dc'su~ arumn@s . 
. ". '.· \··. 

Marta Larndsd~'~,iKcio,na q~e de acuerdo a los estudios realizados en Jos últimos 

tiempos, éstos múe_~t~·-_:~~~ ido largo del tiempo se han asignado territorios sociales y 

culturales a ios l10Í~br~~ .Y~ las ~ujeres, no quedando fuera de esta asignación la educación 
, . ., .: 

superior. "Se·,creiírónnucvas fronteras para separar las nuevas profesiones para mujeres 

relacionadas c~~- j~·-pre~tÜ~iÓn de servicios tales corno Ja cnsellanza, Ja enfermería y el 

trabajo so~inÍ, de,aq~~Ún~--profesioncs de mayor prestigio destinadas a los hombres tales 

como la i~gcnierin; el derecho y Ja investigación científica". 

los roles asignados a'partir de la condiciá11 de género 

Al formar parte Já universidad de una gran sociedad, y ser en si misma una sociedad, se 

encuentran en clhí presente los roles que a partir de In condición de género se asignan. En 

este sentido se manifiesta una discriminación hacia las mujeres, por lo cual se les asigna 

carreras que por sus características son fcmini7.adas, por ello se asigna Pedagogía a las 

mujeres por conside.rárscle fácil, de manera tal que uno de Jos motivos por los que no hay 

mujeres en Ingeniería es porque los hombres sobresalen intelectualmente y es una área 

dificil~ en donde las pocas mujeres que ahí se ubican se encuentran con la discriminación 

tanto por parte de los ni umnos como de los profcsows. 

- Vargas Lcyva 113 menciona: "Son los métodos de ingeniería o el discilo de procesos, 

más qÚe ei diseilo de artefactos, el que reúne a todas las disciplinas de ingeniería y define a 

la ingeniería como: un conjunto de conocimientos organi7.ados y sistr.mati7.ados", en donde 

d enfoque de las ciencias básicas o fundamentales tuvo una gran aceptación, derivada del 

énfasis que tradicionalmente hablan recibido en el currículo de lngcnicrla, del avance 

"'LAMAS. Marta, Op. Cir. p. 25. 
111 VAJ~GAS. Lcyvn Rulh. Rccs1ruc111ración industrial. educación tecnológica y íonnación del ingeniero. 
ANUtES. t998. pp. t t t-116 y 127-IJJ. 
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tecnológico finncmcntc apoyado en la ciencia, del empico de las matemáticas como una 

herramienta para razonar y de la necesidad de proveer n los ingenieros de un conocimiento 

básico que los capacitara para realizar una variedad de ocupaciones y facilitar la adopción 

de nuevas tecnologías, es decir, la educación en Ingeniería es la prep~ración para la 

ejecución de las funciones de análisis y diseño creativo o las funciones de construcción, 

producción u operación, enfatizando en dos atributos esenciales en la formación de 

ingenieros: dominio de las ciencias básicas y habilidad para resolver problemas. 

lt1 ct1ractcrlstict1s de lC1 formación del ingeniero 

Las ciencias humanas son manejadas como sinónimo de sencillo, mientras que las ciencias 

básicas son más complejas de modo tal que al ser Ingeniería enfocada a los hombres una de 

las características de su fonnación es que las matemáticas se encuentran presentes durante 

todo el proceso de fonnación académica, propiciando en ellos un lenguaje que es propio de 

los ingenieros por la utilización de términos matemáticos que son propios de los hombres y 

no de las mujeres. 

Es así que se concibe al ingeniero como un proícsional con dominio de las bases de 

In 1 ngenicría y una comprensión de las ciencias exactas, en donde mantiene su atención a 

las ciencias nombradas como métodos numéricos, matemáticas finitas, análisis no lineal, 

cálculo diferencial e integral, probabilidad y estadística, principios matemáticos para el 

diseño gráfico por computadora y en la cnscñan7.a de la lisien y la química centrada en sus 

bases cicntlficas, de manera tal que al tener la Ingeniería un enfoque hacia las matemáticas 

y ciencias exactas y la tecnología, se consideran casi universalmente como pertenecientes a 

los hombres; ya que las licenciaturas proporcionan una formación mínima en matemáticas, 

lisien y química y enfatizan su enseñanza en las disciplinas de las ciencias sociales y las 

humanidades, las cuales social y culturalmente se les ha asignado a las mujeres desde hace 

mucho tiempo por el rol que representa dentro de la sociedad. en donde la educación de la 

mujer está dada en función a los quehaceres domésticos, y en la preparación al matrimonio 

tal como lo menciona Bohm 114
: "Las niñas no debían ser otra cosa de lo que habían sido sus 

'" BÜllM, Winíried. Op. Cit. p. 24. 
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madres, es lógico que Trapp extrajera la conclusión de que la mejor educación posible serla 

In .que recibieran de ellas en sus hogares. Oc todos modos, no podrfa aprenderse en Ja 

escuela a ser. conductora del hognr; sólo en Jos casos en que Ja enseñanza casera fuera 

magra o requiriera complementación podrfa pensarse en una institución. apropiada", es 

decir; ill mujer hn sido relegada n segundo plano en lo que se refi!'re a la educación, dándole 

. mayor. ·oportunidad de acceso a Jos hombres, considenlndoselc como los sujetos que 

gobiernan en un reino de las matemáticas como lo señala Guevarn Niebla115
: "La realidad 

maícmática ha sido construida asf, la matemática es presentada como un reino" reino que 

por la asignación sexista de los roles, le pertenece al hombre de acuerdo a su capacidad 

intelectual. al respecto Caterina Molina 116 indica: "A menudo se afirma que las aptitudes 

espaciales de los hombres explican su superioridad en distintos sectores de Ja actividad 

matemática y de resolución de problemas", debido a esto, una de las caracterfsticas de IME, 

es que destaca la presencia del hombre y la ausencia de la mujer. por los roles que les son 

asignados a cada uno de estos. dando paso a aludir que a los varones se les educa para 

proveer económicamente en el hogar. dirigir polfticamentc, tomar resoluciones, etc., 

mientras que Ja mujer es educada para ser madre, saber cocinar. ahorrar. etc. 

Se habla de que la ingenicrla debe constituir en su enseñanza las ciencias básicas y 

matemáticas y ciencias de la ingenierfa: ingeniería aplicada, ciencias sociales y 

humanidades, en el conocimiento de los principios de In ingcnierfa apropiados a cada 

disciplina. basados en matemáticas, fisica e infonnática, en donde se caracteriza su 

formación por la responsabilidad técnica y social, como una profesión esencialmente 

creativa, y por su papel dominante en el logro de la superioridad industrial. en donde la 

formación del ingeniero se agrupa por bloques de ciencias; ciencias básicas como lenguaje, 

y la fisica y la qulmicn como disciplinas especializadas. ciencias de ingenierfa provenientes 

de dos áreas básicas: fenómenos mecánicos de sólidos, trquidos y gases, y fenómenos 

eléctricos, divididos en seis áreas: mecánica de sólidos. mecánica de fluidos, 

tcm1odinámica, mecanismos de transferencia, teoría eléctrica y propiedades de los 

1" GUEVARA, Niebla Gilberto. Op. Cil. p. 113. 
'"MOL IN A, Caterina. Op. Cit. p. 94. 
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materiales (todas ellas enfocados a las matemáticos), ingenierla de diseño; teorfa de la 

decisión estndlsticn, algoritmos, y lógica formal, teoría de estructura y diseño organizativo. 

En general, la educación en lngenierla debe proveer el dominio de los principios 

cientfficos fundamentales y de los conocimientos básicos, la comprensión de los métodos 

de ingenierfa, modelado, diseño y verificación experimental y la experiencia con ello, asl 

como las fuerzas económicas y sociales y su relación con los sistemas de ingeniería; un 

sentido de responsabilidad profesional y habilidad de organizar y expresar ideas, y 

sociali7.ación en los patrones y conductas apropiados a la profesión, en donde el centro de 

formación es un amplio espectro de matemáticas y de conocimiento científico y técnico que 

proporciona ni estudiante una visión equilibrada de estas áreas. 

En el plan de estudios para la formación de los ingenieros sobresalen las ciencias 

exactos -fisica, qufmica y matemáticas-- a partir de lo cual Mario Letelier117 menciona: 

"Se genera un cambio drástico de la concepción educativa en ingeniería como consecuencia 

de los avances tecnológicos de la segunda guerra mundial y de la naciente era espacial. 

Toles avances, soportados por las ciencias exactas, indujeron drásticos revisiones 

curriculares guiadas por el principio orientador que relacionaba al avance tecnológico, y 

por ende la buena práctica profesional del ingeniero, con estas ciencios. Por lo tanto, los 

currículos fueron drásticamente reducidos en tópicos profesionales y fuertemente 

refor7.ados en matemáticas, fisica, química, y en ciencias de la ingeniería. Se supuso que 

una persona con un buen conocimiento de esas materias estaba bien preparada para un 

ejercicio profesional eficaz". De tal forma que al considerarse una carrera masculinizadn 

enfocada a las ciencias exactas. en general a los matemáticas, por tal razón a los alumnos de 

esta carrera se les considera más inteligentes, por el simple hecho de ser hombres y manejar 

las matemáticos en su currículo, al respecto Galeana De Valadés118 comenta: "Los 

contenidos de los planes de estudio de los varones pretendían una formación cientlfica a la 

manera. del positivismo. La lógica que se adoptó consistió en ir de lo más abstracto a lo más 

111 LETELIER, Mario. et. al. Op. Cit. pp. 85-1 OS. 
111 GALEANA De Valadés. Patriciii. Universilarias latinoamericanas. Editorial UNAM. primeraedición, 
México, 1990. pp. 220-227. 

88 



concreto, se . iniefobá · con ~~tCm~tic.is, a~ltÍll~ti~n. álgebrn; geomelrfa, trigonomelr[n y 
nociones.dc(cálc~Io".·,.· ··.:·; ··:·.' · ·· -'-'•· ;., 

; -,· 

·:'.':L 

·Al.~· .~;ios_al~;n~l;o:~ ,¡/¡~'g,!j.i¡~;fa son má:T ·/t~teli8é'nte.r porque l/C?Van matenuíticas". 
: "·:,": ·.~'"'·.:~;i'-'.f :.~.;~~-.i;:-:0--~-····:~.');·\~·'.: ... ·~ }.:-~ .. : '. .. .... 

-.:;, .. -K~::, .. ":.-···: ;, 1 .. _. 

Es In misma sociedad 'quien asigna estos roles a los estudiantes, por lo cunl a los 
. .:.\ : .. ' ... 7: -~ !_.~·-_,_ _ •. ·.·. 

ingenieros.se les'eonsidéni'más'.inteligentes sólo por el hecho de que su formación tiene 

está enfoc~d;¡·~: I~:~ :~¡~;;~ia~,:~x·n~;as y a lo cientlfico, de modo que "Tnl parece que lodo el 

. pod~r r~di.\n '~J ;~(1;~mbr~. él dominn sobcrnnamcnte; la mujer depende de él hasta las 

i1lli~as' m~;¡fi~ilci~rics de su personalidad y formación" 110
, en este sentido, desde los 

indicio~ de I~ cducnción se crea una separación en la educnción parn las niñas y para los 

niños, respecto la enscñnn7.a, los filántropos buscnron principnlmenlc cosechar los frutos 

metodológico-didácticos del árbol de su educación natural, es decir, que a las mujeres se le 

educa a partir de su nalurale;m (madre educadora) y al hombre para proveer tecnológica, 

cicntffica y económicamente a su pafs, 

Las ciencias exactas, cnfoti7A,damentc las matemáticas, se encuentran presentes en la 

formación del ingeniero; en este contexto, Vargas Leyva120 señala: "El Acrcditation Board 

íor Enginccring and Technology (ABET) define a la ingcnicr[a como la profesión en la cual 

se aplica juiciosamente el conocimiento de las ciencias matemáticas y nnturalcs, obteniendo 

mediante el estudio, la experiencia y la práctica, con el fin de determinar la manera de 

utili7.ar cconómicnmente los mntcriales y las fuerzas de la nnturalc?..a en bien de In 

humanidad, se habla apoyado casi exclusivamente en matemáticas, física, qufmica y 

dibujo". 

0 ''/ia/ormacló11 del itr¡:cnlcro requiere de la.r matcmática.r y el profi•.rnr los itwila a 

rejlc.t/mrar sobre esto", 

Al.- ")'o .fi¡:o lo que el pion dictamino para la formación del inKcniero". 

'" B0ltM, Winfried. Op. Cit. pp. 17-25. 
om VARGAS Leyvn. Rulh. Op.Cit. p. t 10, 
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~1.-· "Sean c~ittciente.t de su sltuac/On como eswdlantes, como i11genleros o que van 

a ser, dÍgO, .ti .~11/eren se_r ingenlero.t tiet1e11 que pa.mr por e.'ítat co.ms '', 

Al ser una carrera con una visión de masculinidad en donde lns matemáticas se 

ubican en su formación, su currlculo se caracteriza por lns matemáticas, sin embargo 

también cuentan con materias que son de lns humanidades (comunicación oral y escrita, 

técnicas del aprendizaje y la disertación, y problemas internacionales contemporáneos), las 

cuales no les interesa tomar, ni ser de la modalidad de optativas, de manera tal que al 

visualizar la carrera como compleja aluden al hecho de que es dificil obtener altos 

promedios, en comparación de Pedagogla a la que se le considera una carrera fácil por estar 

enfocada a las humanidades y caracterizada por su feminidad. 

A.-"la carrera de l!.IE es muy dijlci/, los mejores promedios los tienen lo.t alumnos 

de f'edagogla, porq11e f'edagogla es músfácll". 

Al.- "los alunmo.t de Pedagogia e.ttún má.t enfocado.<; al co11oclmiento, a lo que 

p11etlen obtener por .m carrera". 

Esta concepción que tienen acerca de la carrera de Pedagogla, es por el sólo hecho 

de que es femini7.ada, de manera que se le considera como la carrera que sólo es previa al 

matrimonio, la cual se encarga de instruir a las mujeres para sostener su hogar, sin embargo 

al aludir tanto los profesores como los alumnos a este hecho, lo hacen con un total 

desconocimiento de lo que es la carrera de Pedagogla, ya que afirman no conocerla, de !ni 

forma que estos datos confirman que es a través de la sociedad que se conceptualiza a las 

carreras como complejas o sencillas de acuerdo a las caracteristicas de sus miembr@s. 

Al.- "los de lngcnicrfa tienen mejores promedios, fa verdad, no sé, no he dado 

cla.tc.t en p,•dal{ogfa. pero creo que los de ingenierfa ll'"'ªn mejore.t promcdio.t, segrin mi 

manera de pcn.tar aunque no he tenido ninguna e.Tpcriencla, puc.t los de pcdagogla están más 

enfocados al conocimiento, hacia lo que pueden obtener para .tu carrera". 

Las caracterlsticas de las carreras no solo se encuentran presentes en el tipo de 

sujetos que la conforman, de acuerdo a los roles establecidos, sino también se denota en su 
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len.guaje :.ya; qué.;nl.' mnn°eJarse. d~ríint~ ;toda la_ carrera las matemáticas, Jos términos 
- '··~· 

matemáticos_ se,vÜCJvén ,Ja.manera de expresarse de Jos ingenieros, as( lo menciona Pimm 

D. 1 ~ 1 "La'nint~rntíÍicn-prdpo;cirin~ ~n ;;:;edio de comunicación poderoso, conciso y carente 

.'. ::i::~·~t~Tu~i{~fü~~r~r ii:ºt~~:s ~~:i:so:.0::~:~::: q:~~ ~:s e:::~::~ca~a~:::t~~:: 
puedÍm,uiiÍÍ~r~~-~~~+~·¡¡~'pod~r~so medio de comunicación que proporciona la principal 

r~~ón íi~rh·~-ll~~A~~(Ji;i¡¿~óiicás n todos los niílos". Al sobresalir las matemáticas en la 

forn;nciÓn 'd-.it ¡ti{e~i~r~~ ~~ denotn también en su lenguaje al utilizar términos con Jos 

cunlc~ s~ ld~~tiÍ.~~: ~l~nd~' ~l profesor quien Jo induce a manejarlo. 
, . , :- ';-.,_,- --~"·: .. -··.,{---'-«.·•o:. -

_· 1.'t.~:'~·1iQy)¡l1C- irtitÜr_dc llevar la.f matemcitlcas a la l 1ida coticliana para ser más ... 

Cú11i~'~i~~/~~~ft~;~·:;,~j~¿~ ·!~ú.~··clarn.f algunas co.fa.f que mucha.f vece.f las cc11acionc.r; no la.f 

c~itcn~Í~~;~~-f~~¿~~!~;r~;~~-~~~··:~~~; ~~~ más \•11/gares si tri quierc.r;. Yo estoy hahlwrdo de que el 

· 1C~1gú~j~-.;~~- ~;¿;~~;.; i,{~í~~~J;/c~ ": 
',,,':~ ··:.'.-_•:,,,: ·::·:.- ¡~~-~· . 

. .. . ,·.: · i ._, -~-~~~:~~Z~/?l.':;!,~tt::}~~:.:::¿ 
. Ev~ri~to~f.~ri\-ó;';(l¿i 12i,;dicc: "Los diferentes tipos de Jengunje implican diferentes 

. relacioJes con- ~{l~~~ii~j/~ consecuentemente los individuos provenientes de las diferentes 

cl~ses ~cacci~~~1:1J'J~ forrna diferente al lenguaje que la escuela impone. Por este hecho se 

comprende :q;1/en cuanto unos se muestran enffüicos, otros se muestran temperados; unos 

pemmnecen tensos otros se desligan; unos prefieren la ostentación y otros por su Indo 

npnrcccn comedidos", de tal modo que este lenguaje del ingeniero no es sólo matemático, 

tnmbién se cnracteri7.n por ser más áspero o brusco con respecto a sus compaílcras, ya que 

al estar fnmilinrizado con Ja convivencia únicamente con los hombres, suele olvidarse que 

también trata con compaflerns, es decir, que habla con un lenguaje menos técnico y un poco 

más vulgar, de ncuerdo a su formación, este hecho se da al aceptar como parte de su circulo 

n In mujer y establecer con clln un dialogo, como lo refiere Bedolla Mirandn123: "Entre 

hombres y mujeres se establece un diálogo que con pocas excepciones abarca todo tipo de 

circunstancias. Además, cuando conviven, establecen entre ellos un intercambio lingOistico 

'" l'JMM. D. Jll lengunje mnlemático en el aula. Ediciones Momia S. A .• Madrid 1990. p. 22. 
122 FllRNÁNDEZ, Evaristo. Op. Cit. p. 66. 
"' OEDOLLA Miranda. l'alrieia. el. al. Esludios de género y feminismo 11. UNAM, primera edición. México. 
1993. pp. 173-175, 214-218. 
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Intimo''. Sin embargo, habrá que distinguir entre los usos relativamente semejantes en 

cuanto n selección de palabras y sintaxis frente a otros aspectos que pueden ser muy 

distintos, como lo fonológicos relacionados con la pronunciación de una lengua y los que 

atañen a la estructura del discurso. Las mujeres, sin importar su condición social ni su edad, 

se mantienen más apegadas al uso estándar que los hombres, es decir, que a pesar de 

encontrarse en ese ambiente del hombre su lenguaje no se asemeja a éste. 

º "El lenguaje de /o.'i al11mno.t de /ngenler(a y .Hu compatlera.t ". 

Al.- "Al pritrcipio pue.t tratan ele cuidar a compm1cra.'i proc11ra1u/o no decir 

gro.ferias,· de.tp11é.'í. conforme van avan:ando en la carrera. por los riltimo.r scmc.tlrcs, pues 

como que )'O he notado que cmple:an a decir gro.ferias con la ml.tma facilidad como si 

estuvieran ellas o no. y también por parte de ellas comlen:an a adaptarse a olr un lenguaje 

md.r ra.r;po.to de lo que estaban aco.ttumbrada.t". 

Son distintos los planes de estudio de una carrera y otro, sin embargo en ambas se 

manifiesta In dedicación de las y los profesor@s en In formación de las y los profesionales. 

la dedicación de las y los profesor@.< en la relaciónfi1rmació11-calijicación 

Las y los profesor@s ocupan parte importante en la vida académica de las y los alumn@s ya 

que es é son cncargadr,,s de transmitir el conocimiento para la formación académica, de 

manera tal que hacen uso de una didáctica que les pcm1ita transmitir dicho conocimiento e 

ir realizando un proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir de la cual tratan de formar a sus 

alumn'!i'S, en este sentido una parte esencial en su didáctica es mostrarles a sus alumn(<]s el 

programa temático de la clase como medio para conocer de qué trata In materia, en donde 

el papel de la taren en el proceso de enseñanza aprendizaje. toma un papel fundamental para 

que obtengan un aprendi7A"lje significativo, enfatizando al aprendi1.aje como prioridad. 

Al ser las y los profesorr.rs encargados del proceso de enseñanza-aprendizaje, aluden 

al hecho que a las y los alumnc,,s les toca trabajar y ell@s lo promueven, no obstante al 
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regirse por Jo institucional da pn1cbns del aprendizaje que se obtiene y se busca In manera 

pnrn que las y los nlumn@s acrediten. 

Lns matemáticas son fundamentales en In formación del ingeniero, como parte del 

currículo, por lo cual las y Jos profesor@s asumen el papel esencial de que las y Jos 

alurnn(<j's lo aprendan n pártir de In didáctica que ell@s emplean, corno Jo menciona Miguel 

Cnrnpos124: "Cada estudiante.: participa estratégicamente en In clase. Las estrategias 
, . . -

propuestas por el profesor_ inciden y regulan formalmente In dinámica de In clase, nsi corno 

el proceso de aprendizaje del estudiante, con ello se configura Jo que podrinmos llamar In 

secuencia de actividades del docente, que tradicionalmente se estudia como proceso 

didáctico". 

0 "El profe.mr ulili:a \•arla.'í forma.f para que las y los a/11mn@f parliclpcn en la 

.to/11ció11 de problemas: Empico ele lúml11a.f, cjerciclo.t cm el pi:arrón, repaso de la cla.'iC 

anterior.' 1111/i:a el libro, tar,!a.t, orienta para un mejor aprcncli:ajc ... 

Af... ''(clirl~iénclo.te a A 1) cntoncc.r en qué parte del proh!f!ma no.r q11eclamos, 

f!lrlcmce.r ele acúe~tlo al dih1iJo· (sc11ala la lámina y escribe en el pi:arrón \.'O/tea y le da lo.f 

s:l.'íf!.~ a 1f J) p¡,·'ª ~or /~·'ar".· 
':'.. ·· .. ' 

Los -~1éto_dos. didácticos. como se puede observar, no son inrnovibles, sino que 

deben én~binr'/ c~ñtinunmente, permitiendo nsf renovarse y perfeccionarse no 

convirtié~cl~J'&s .én rutinas, con lo cual permitirá que el aprendizaje sen significativo. Con 

esta diddcti~ll·cJ.~rofesor ofrece ni alumno una forma de aprender. él es quien determina 

qué _didá~ticn manejará para que el tema que sea tratado tenga una mayor comprensión por 

pártc de las y Jos nlumn'?S. 

Esta libertad de elegir la forma. se da a partir de Ja libertad de cátedra que ofrece la 

institución educativa, ni respecto Gracicln Hierro comcntn125: "La cátedra universitaria es el 

Jugar para discutir y argumentar sobre un saber que se ha adquirido por el esfuerzo propio; 

'"CAMPOS. Miguel Ángel y Ruiz Guliérrcz Rosaum. Op. Cit. p. 43. 
I:!' lllERRO. Grncicla. Nnturalc7..a y fines de la educación superior. Op. Cil. p. 57. 

93 

-,~ 



-·-·· ---- ·~--·:. .. ~---------· ........ :.........------·- ---·-

las universidades son el lugar de la discusión de las ideas que se han meditado en In soledad 

tnl como las escuelas de In nntigUedad griega que les dieron origen. 

Es por ello que la pedagogla universitaria supone un conocimiento de la materia, la 

difusión de las fuentes para adquirir y renovar el conocimiento y la posibilidad de discutir 

en forma oral y escrita, con Jos alumnos y los maestros en cada especialidad". Sin embargo 

la libertad de cátedra no siempre es utili7.ada para el mejoramiento del proceso enseñanza 

nprendi1.aje, ya que suele utilizarse también para evadir responsabilidades, como lo 

menciona Blanca Loznno126
: "La'libertnd de cátedra no autoriza a que quien la ocupa haga 

y diga lo que le venga en gana, no es la simple libertad de expresión, como quien acude a 

Hydc Park n perorar lo que se le ocurre. La libertad de cátedra obliga ... In cátedra presupone 

que, junto a los maestros, hay unos destinarios cuyo puesto en la representación tiene que 

ser considerado sin falta". 

Al.- "Et1 los programa.t .te escuda 11no. los mae.'itro:rflo_jos .n! c.tcudcm en la lihertad 

df! cáteclra, lo.t mae.'ilro.'i c.r:igente.'> .te e,tctulcm en la libertad de cdtedra ", 

Lo que se persigue conseguir a partir de la libertad de cátedra, es que In forrnación 

de las y los alumnr,rs, cambien, es decir, que se enfatice en el aprendi7.aje a partir de la 

misma didáctica que el profesor utilice en su práctica de forrnación, tomando el término de 

fommción como lo refiere Bcrbaum Jcan 127
: "Se considera las prácticas de formación como 

acciones de aprendizaje, las definiciones de la formación hacen intervenir precisamente las 

nociones de cambio, integración y desarrollo", en estas condiciones la taren del forrnador 

consiste en organi7.nr el ambiente de las y los alumnrlj's a partir de la misma dedicación del 

profesor, sin que por ello se aparte de la asignación de una calificación. 

12• LOZANO, Blanca. Lo libenad de cátedra. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid 1995. 
ff' J.11-151. 

7 BERBAUM, Jcan. Aprendizaje y fonnación. una pcdagogfa por objelivos. Fondo de Culturo Económica, 
1988. 
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la dedicación de las y los profe.vor@s en la relación formación-calificación 

Las y los profesor@s ocupan parte importante en la vida académica de las y los alumn@s ya 

que es ést@s son encargad@s de transmitir el conocimiento para su formación académica, 

por lo cual hacen uso de una didáctica que les permita transmitir dicho conocimiento e ir 

realizando un proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir de la cual tratan de formar a sus 

alumn@s: en este sentido, una parte esencial en su didáctica es mostrarle a sus alumn@s el 

programa temático de la clase como medio para conocer de qué trata la materia, en donde 

el papel de la tarea en el proceso de enseñanza aprcndi7.aje, toma un papel fundamental para 

que las y los alumn@s obtengan un aprendizaje significativo, enfatizando al aprendizaje 

como prioridad, al ser el profesor el encargado del proceso de enseñanza-aprendizaje, alude 

al hecho que a las y los alumnr.i'S les toca trabajar y cll"'s lo promueven, no obstante al 

regirse por lo institucional dan pmebas del aprendizaje que se obtuvo y se busca la manera 

para que las y los alumn(<?s acrediten. 

Al estar guiada la práctica docente a los criterios que maneja la institución, se rige 

por un programa temático de acuerdo a la clase que imparta, en este sentido, el programa 

temático de la clase es mostrado a las y los alumn@s para que estén informados de lo que 

tratará la materia, ya que son lns y los estudiantes quienes asumen lo que aprenderán a 

través del contenido, en formas y niveles de aproximación y apropiación que varían de 

acuerdo con el programa propuesto por las y los profcsor"'s y a su capacidad de trabajó lo 

cual le permitirá tener presente el aprendizaje o tipo de conocimiento que se abordará, de 

manera tal que el aprendizaje quede como prioridad en el proceso de enseñanza

aprendizaje, tomando en cuenta las características de las y los alumn@s que asisten a su 

clase; al respecto Evaristo Fcmándcz12
R menciona: "No se puede enseñar indiferentemente 

lo que sea de la forma que sea, en cualquier momento del desarrollo intelectual de un joven, 

sino que se debe ante todo a enseñar al alumno a adquirir conocimientos y llevarle a poseer 

técnicas de trabajo". Las y los profesor@s no olvidarán que deberán incitar a sus alumn@s a 

la reflexión personal, estimular su confianza en si mismos, despertar la compresión 

''" FERNÁNDEZ. Evoristo. Op. Cit. p. 71. 
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personal de Ía~· materias· csttidiadas, ayudnrl@s a resolver sus problemas, animar su 

nctividad en el 'nula; ser paciénte. con ell@s, nccptnrl'ifS tal como son, desarrollar las 

relaciones sociales en el nuhi, ~I tener como prioridad el aprendizaje de las y los alumn'!'s, 

las y los' profcsor¡¡¡s .se hn~e~ .valer de diferentes métodos o recursos didácticos, por los 

cuales sus aÍtilll~~s -pued~n· r~fonar .los temas tratados con In cotidianidad, es decir, una 

vinculación de Íeo;la;~rá<:ti~n~ - con In eúal las y los alumn'<l'S obtengan una mejor 

comprensión. 

'. ~f .• ·"DJ~a;~ q1~'7 P~?f ~jcn.1p/o C."'!"íÍ,'! van al campo de fiilho/ i•un a decir ya aprendí a 

j11¡:ur, éso ~1~:.Cs .é{.erf~,;~: (sé, e.ferie/ta. un;, w1: que e/ice: yo no juego fií1ho/) Ira.tia que 110 re 

meta.t O la cai1cha ) 1 ,;aíc'es Ú11_ba/ón, tc~·darás cuenta que si le pcga.t hlcn, o realmente dices 

nwjor me .~c~IR~ por q11C ·'!,~ja .Jr~io . . to/amente mil rmo p11edc ciar.ve cuenta si p11cdej11gar o no 

¿.Tf o Ím? Puc.f c.f lo mÚmo ·,¡~1e p¡,,sa aq1;f, .fi no resucfren los cjerclclo.t no p11cden sahcr .d 

sc;hen _n 110, ·,·/J1Úlri~ic a_ mi re.w/,•er ejcrCiciÓ.t en nada /c.t puctlc servir para decir: ya .té e.to. 

No, lre1y qu.u. hacer:, lray.qucJ meterse.•, hay que eq11Nocar.tc hay que tetrcr errores para clar.'ie 

cuenta J,/c/los, .ti 110, 110 \•amo.ta saber mula ... 

Lo que las y los profcsor@s tratan de obtener n través de pedirles que realicen 

actividades extrnclase, es que refuercen los temas que se tratan dentro de la clase. En este 

sentido In· tarea es utili7.adn por las y los profesor@s como un medio para que sus nlumn'<l's 

aprendan, invc.stiguen, como refuerzo de los temas tratados en clase, entendiendo el 

tém1ino de tarea como lo menciona C. Moncrco129: "Denominamos taren a cada una de las 

actividades que el maestro sugiere en el aula, que tiene un objetivo, un estado inicial y final 

y unas condiciones de realización determinadas. Otra manera más descriptiva de definir el 

significado de lo que llamamos tarea serla considerándola como la concreción de lo que hay 

que hacer en el aula, la actividad que se debe rcali7.ar, las preguntas que hay que contestar, 

o el problema que ha de resolver, tal como el profesor, el libro de texto o cualquier 

mediador externo al estudiante los define, en un momento detcm1inado, con los alumnos . 

cspccllicos y en una situación de enseñanza y aprcndiwje concreto. Cuando el profesor 

propone una tarea en el nula, lo hace porque cree, que dicha tarea será el medio a través del 

129 MONEREO. C .• CASTELLO. M. Et. Al. Eslrategias de ensenan7.a y aprendizaje. editorial Graó. 5'. 
Edición llnrcelona 19118. pp. 89-96 
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cual se alcanzará un objetivo especifico del aprendizaje", dicho objetivo es que las y los 

alumn@s refuercen los temas que son tratados dentro de la clase, no quedándose únicamente 

con lo que las y los profesor@s les dicen a partir de lo cual se refuerza el conocimiento, de 

manera tal que la tarea juega un papel esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

0 "El profesor empica la tarea para repasar y explicar el tema", 

}.l.- "Por cierto hablamos dejado ya una tarea de lo que era una matri=. habfamo.r; 

dicho qué e.'i una malri:, operaciones entre matrices, cómo pa.r;ar de 11n .dstema de ecuaciones 

a plomear la ecuación malricla/ corre.r;poncliente. A ver miren, aq11I está, ustedes están viendo 

aqul ele acuerdo a la tarea que hicieron son cruas teóricas, estoy preguntando /corlas". 

Si bien es cierto que la tarea toma un papel esencial en la enseñanza-aprendizaje, 

para que no quede nulilicado es imprescindible que tanto las y los profesor@s como las y 

los alumn@s asuman el verdadero objetivo de la tarea, y no visualizarla solamente como 

una actividad que tiene como fin seguir las reglas institucionales, Guevara Niebla 130 señala 

que: "Estudiantes y maestros se esfuerzan conjuntamente por generar, en el ámbito escolar, 

relaciones interpersonales con un sentido de igualdad, reciprocidad y comunidad pero la 

democratización y humani7.ación de las relaciones escolares no deben desembocar en la 

relación de la disciplina y el abandono de responsabilidades académicas", sin embargo no 

siempre se cumple con esta actividad de la tarea, quedando nulificado el proceso de 

vinculación teorla-práctica y el sentido que se le da a la tarea, de ser refuerzo para el 

aprendizaje de las y los alumn@s. 

0 "Las y lo.o; a/umn@.t no trabajan lo que se dejó como extrae/are y ocasiona que el 

proceso de vinculación leorfa-práctica quede nulificado ". 

0 ''la.' y Jos al11mn@.1 uti/i:an prete.Ttos para no realizar lo que el profesor les dejó", 

Af.- "El alumno no trabaja, en clruc nn atiende a la re.solución de los problemas, no 

traen la tarea, o no .te presentan a e/a.fe". 

"º GUEVARA Niebla, Gilbcrto. Op. Cit. p. 116. 
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, __ - -- -· -
-----------·-·-------·-·· -· ·-·· 

Af ... "Pero cmoncc.r; la tarea cómo c.~ta, cómtJ la anoto, cómo lri=o la tarea y no sabe 

lo quélrl:o". 

Af ... (,~eFlala a toclo.r los pr'!·~ellli!.f con el dedo) "¿N_o hicieron la 'tarea?, ¿Tli la 

/rlci.r;te?". 

A.- (ÚÚáe la cabC:a indica1ido qne no). 

M.-"1,l'11l?'.' 

'. . ;. 

8.- (Viéndolo a la< ojo.<) "No~· · 

Al.-"¿T1í turca, tampoco la hi:o?". 

C.-. "No". 

Al- ·"1,T1l tampoco?" 

D.-"Umu'.'. 

;\f.- "¿T1í?" 

&.-"No". 

M.- "la hiciste ¿110?" 

F.- "No". 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Al.- (l'i~mlo/ns Ó t<Hlo.t) "'Puc.f dijimos que la terminaran para un acero Jfl.45. ¿Tú 

lalt/ci.r;te?'." 

G.-"No"." 

Af ... ''¿TIÍ tampoco?" 

11.- "No". 
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Af. • "¿ Tli tampoco?" 

Z- "No, lefal/é", 

M· (Preg1111tándo/e con la mirada a J). 

J.- (Mo1•/cndo la cahe:a) "No". 

Af.-(DirigléndoseaN) "¿Tampoco?" 

N.- "No". 

Af.- "Nadie (,•Jendo a toclo.t) ¿Y eso?, ¿No entendieron, o qué? ¿No t1o'ieron tiempo 

o qué onda?" . 

. D.~(Su.fllrra en vd: baja). 

Af.-"Elt". 

D.- "No le entendr.' 
. . 

111.-. (Y~ al l11~~r de o};'¿Ya lo repasaste?" 

D.- "SI pero no entcndl", 

Al.- "Cómo no, si es lo mismo que vlmo.t. hasta les pregunté si tenlan dudat, les dije 

que /han a sacar el es/uer:o 1iltlmo y de.tpués su.ttituir, qué paso a \'f.'r ... (llega al lugar de By 

seifala ·""cuaderno) enséifame tu cuaderno". 

refuerzo de los lemas tratados en la clase y como medio de inducir a sus alumn@s a que 

trabajen, por lo cual tratan a través de la tarea de que las y los alumn@s obtengan un mejor 

aprendi7.aje. sin embargo al no cumplir ést@s con sus tareas el objetivo de ésta queda 

nulificado, pero no sólo se ocupan y se preocupan por reforzar este conocimiento e 
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inducir(11,s a'quc trabajen, sino también sé preocupan porque las y los alumnr,rs ncrediten la 

m'ateria, es decir, que no soln~enie se 0~~1pa en reforzar el conocimiento, sino ve la forma ' \ . --' ··~: l: : : ... 
por la cual nccednn a otro nivél neadémiCo, encontrándose presente el vinculo formnción-

calificación, en donde no sólci e~ ¡~~cirt~~t~ la formación académica, sino que a través de 
, -- - ·.· .. - '· . 

ésta se obtenga una calificación que"Jé n1ucstra a nivel social e institucional de lo que se ha 

aprendido; aprcndiwj~ queCs sn~did~ con la aplicación de exámenes que cuantifican este 

aprendizaje, Hcnscll y.Jcns~ri 131 refieren q~e: ''.En las escuelas que acostumbran tener gran 

cantidad de cx:ámcncs, no s~' aprcndell tas materias mismas, sino In manera de pasarlas con 

las mejores califica~iorics posiblcs. llÍt~iicio~,~:qÜe este tipo de casos no es raro encontrar al 

pr~ícsor que insiM~ en qÜe sus alu~no~apl'cndara determinados conceptos, procedimientos 

o datos, por el simple hecitod_c'lu'c ést~s v~ndrán en el examen final". 

~':·"El pr;~e.~~;--;;,;;~- l~~::·¡;¡~·¡;~~j~~ )¡las)' lo.'i a/unrn(rj)s para que lean, nmc:rtra .m 

Pre1~c~1p?Cf!i1i P~~~~~~"~fi~~;«~~n'.·~~{~~iifé~t~r:-:·mglere ''ar/cu formas para que! el alum110 qrw no 

acrcdúti 'ª;~,~te·,,~ p~;c,1a ~¡,,~;,~;.; ciProfesor 1e P'º"º'c1º"ª a'ª·'>' ios atumno ... temas que 
wmdrd~, e~r-'e/ exán-r~l~:-as~ ~~~,-~ /~ hihli~gr.afla para que im't!stiguc y ''Jt11Jicn lo.r; 1cmas ". 

Af ... _ ... Bu.te~ \•ario.V f!lcmcnto.v por fo.v c1wlc.v el uh1111no diga,· si con c.vte no puedo con 
' ' 

c.vteotrosl". 

M.- "Ya tiene.V trc.v ·en cf.cxumcn, es American Afamifact11ra ... entonces en el examen 

.veg11rito \'l'c!'1C ,fFBAIA._ AKAF, lc;i.v que siguen para la .dguicntc clase. Pónganse a cs111dlar. 

de vcrclud pcinganse a rc.mfrer .v.f no no \•an a pa.var, hemos pue.vto la manera ele trabajo de tal 

ftma que mtcdc.v .mq~1en una buena califlcación, ya el efe/ examen si ya fo pueden hacer. del 

e.ramen dlji~10.v ele llihclcr. cmtoncc.v el e.ramen lo \'O)' a .mear de llibclcr de lo.v ejcrcicio.v que 

\'inuu". 

Por esta razón se puede decir que las y los profcsorr.rs toman una parte esencial en el 

sentido que le dan las y los alumn'<rs a la calificación, ya que ésta se toma como centro de la 

atención, quedando al descubierto que la calificación es parte de lo que dictamina la 

insiituéión en su fünción social, para obtener pruebas cuantificables del conocimiento, al 

"' llllNSllN, S, y JENSllN. J. El pequeno libro rojo de la escuela. Extemporáneos. México, 1973. pp. 286-
297. 
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respecto Méndcz Pnchcco132 menciona: "Ln evaluación educativa forma parte de las 

estrategias desarrollada por organismos, y que el ámbito de ésta se encuentra estructurado 

con la perspectiva académico-técnica y polltico institucional" En este sentido se puede 

aludir ni hecho de que no son las y los alumn@s por si solos quienes le dan ese sentido a la 

calificación como parte de su formación académica, sino que en esta estructuración de 

pensamiento son las y los profesor@s quienes lo favorecen. en su papel de intermediarios 

entre la institución y las y los alumnr,_rs, con lo cual van constituyendo comportamientos 

referidos a su formación con respecto a In calificación. 

LC1s ac1//11dos de./~; Y·.~os al11mn@s re/eren/e a s11/ormació11-cal/ficació11 
.1:;·,. 

El hecho d~ cn~()~¡';Ji~el~~:y losulumn@s dentro de una institución que se regula a través 

de nonri~s ~ab;.;g~db~k'ell@~ cierto tipo de actitudes y comportamientos que se refieren n 

la forrn~ciÓ~=~~l¡fi¿~bfÓ~
0

}q~e ~~~desde In deserción hasta priori7.ar In acreditación sobre el 
.. •.· •:•;'.<:.',;,e::.·•:•:·:·.\•'~·'.'':;·º.•·' ;.é:: , .. 

conoc.imiento,.dc t?'Eºnn.ª que las y los profcsoms tratan de descubrir las causas de la baja 

ydcsercióndc'.sus'.atumn@s, y encuentran que una de las razones es porque las y los 

nlumn@s nó les gusta trabajar por tener otras inquietudes y ser jóvenes. 

Jacqucs Dclors 133 menciona que: "La educación se estructura en tomo a cuatro 

nprendi7A'ljcs, que en el transcurso de In vida serán para cada persona. en cierto sentido, los 

pilares del conocimiento: aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos dando 

información para la comprensión de problemas de la realidad. aprender a hacer, para poder 

iníluir y transformar sobre el propio entorno, aprender a vivir juntos, para participar y 

cooperar con los demás en todas las actividades humanas. por último aprender a ser 

personas. un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. La 

educación consiste en lograr que la humanidad pueda dirigir cabalmente su propio 

desarrollo, deberá permitir que cada persona se responsabilice de su destino a fin de 

contribuir al progreso de la sociedad en. la que vive, fundando el desarrollo en la 

participación responsable de las personas y las comunidades". El profesor considera ni 

112 PACllECO Méndcz, lcrcsa y Dlnz llnrrign Ángel. Op. Cit. pp. t 1·31. 
1

" DELORS, Jacqucs. Op. Cit. pp. 89-104. 
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respecto que ni nluínno le toca-irnbnjnr y que él~c "encuentra presente para que dicho trabajo 
se ll~vc u cabo.· ·. ': ... ·. · ... ~-·· -·· --·- .. . . .. -

·~ ·:.·. 
-_,;,··-

Al.- "•AJ ÚIÍÚ~~~10' /~ Í~~-ir~b~j¡¡~-J~-cl /,~o/~sor lo 'µron~u,•v~" . 
. t :/.\"·: -~;~/:~ -... ·' 

A,.; :.¡,,:-., ¡,~,ife:~tl~és :lljOJU"n1eú1i! Piclen lo que te dieron". 
·; :;, .. ·.'-,/ .. ;: 

Es dccir;"qJc'~I rcaii;d~¡: este trabajo las y los alumn'1'S tienen que participar también 

en su formación' ~~rid~nii-ca y no únicamente lns y los profcsomj's, por lo tanto a las y los 

alumn1J'S_ tan~blén -les. _locri trabajar como lo refiere Miguel Campos134
: "A partir de la 

percepción que. tiene el estudiante aceren de In importancia o atractivo de la clase y el 

contenido de é~;e~nnza, decidirá cómo abordarlo y cuándo aumentar su esfuerzo. de 

ncuc~do c~n I~ dificultad que el conlenido le represenln a su capacidad de trabajo en un 

momento_ dado. Asl, las actividades eslrnlégicas del estudianle están mediadas por el 

conlenido, con lo' que. se va conformando un proceso de decisión de eslralégicns. que 

pueden incluir mecanismos de negociación, para resolver los cfcclos de la tensión entre el 

control d~ccntc y ~u ~apncidad de lrabnjo". 

Pero si_bi~;;·~~-ciertci que a las y los alumn<rs les toca lrabajnr en lo que se refiere a 
- ¡ - - ~ -.' ·-.,~- .·< , _ _.. - ; . ·-·.. . -

su propinfcir_mai:ió~-ai:iidén1ic_a, y que de alguna formo las y los profcsorr.ts provocan que se 

lleve n cabo ~~te l~~ciik·fstc' último es quien alude a que si las y los alumn<>s no trabajan se ·. -- ' ~ - - : ~.;. -;.,-,., ,_.,. ~-.. -' . . . 
ve justificado n'su·c~ndiCión· dc-scrjóvcncs, por lo cual tienen olros intereses. 

. '. '-~- • :-.· ~~· .. , .' I_, .i<•.;<,:c: .. 
'\ , .. :·~:.¡::-:,. : ~ , .. -:¡ ·.;·· .-~- ¡ s., ' 
.. :'-"'~ '. .~'. ' -~ '.- --·:':~ \'·_:'.·:~j;·~ ~'}'."_t::~~~: ·: > - '~-. - •• 

Af ... "El lll11m11a no :rab"e bien pór~ qué e.ttá en /u unfrcrsidacl". 
! .... '' ''" .. ;.~,'" ·.:: .. ·~. :·~ ,>> .... , ,,,. .. .,, 

: Ú.- "Nr;·-;,¿f"J,aK~ñ/o.í. ion/~~: ia ,:C~dad ~· m--i no me g11.tta c.Jtar en .'iituacione.f u:rl. ele 
\•CrtÍac1.",·0·1,raf;J ,/~ c1~ie~Je;Ío.,~,\;,;,~~,ú·-·~~~·j,;,~:~CS )'tienen mucha., lnquicltlcle.t, alrarita 

"º""i~ talllita, liad~ ·;;~d.~- :~~~d;~··Jwr_~;:·)'a /o.f d~~ llhr_e.f y lwgan lo que quieran, no puedo 

trahajar 1/e \•ere/ad",· 

111 CAMPOS. Miguel Ángel y R~iz Gu1iérrcz Rosourn. Op. Cit. p. 41. 
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Con base en estos datos queda de manifiesto una situación que se observa en las 

aulas de clase, y es que las y los alumn1!'S no ponen el interés por su formación, ya que en 

ese momento la calificación no es un factor que se encuentre presente, caso contrario 

cuando se evalúa, en donde el comportamiento de las y los alumn"s cambia en una actitud 

de preocupación, dicha situación es manifestada por diferentes motivos, entre los cuales las 

y los profcsor@s aluden a que se !rala por el hecho de que son jóvenes o porque no saben en 

realidad el por qué de su instancia en la institución 

Revisando lo anterior, no se puede dejar de lado otro suceso que ocurre en las aulas 

de clase, y es el de la deserción, la cual ocurre al considerar una materia como dificil o 

compleja, o por el tener la materia la modalidad de optativa, en ingeniería las y los alumn@s 

se escudan bajo el hecho de que su carrera es dificil al abordarse en todo su currículo las 

ciencias exactas, reforzando esta visión las y los profesor@s al hacer mención de que uno de 

. los motivos por los cuales las y los alumnr,>s desertan es por que al revisar el programa 

temático de la clase, se percatan de que los temas a tratar necesitan una mayor 

comprensión, Ángel lloyosm afinna que: "La mayor parte de los estudios sobre el fracaso 

escolar hacen reposar el centro de gravedad justamente en los estudiantes, sin considerar la 

estrecha relación que existe con elementos de tipo sociocconómico, político y cultural. 

Entonces, el fracaso escolar puede comprenderse mejor si se considera como un fenómeno 

socio-pedagógico, condicionado por múltiples factores, lo cual implica elaborar 

planteamientos más globalizadores y eliminar los enfoques individualistas fincados en la 

estadística. La configuración del fracaso escolar es de carácter histórico. Es, al parecer, una 

problemática de sesgo capitalista. más acuciante en Occidente que en las culturas 

orientales. Tres son las categorías fundamentales bajo las cuales se puede apreciar su 

configuración: modernidad, racionalidad e institucionalismo". de esto se alude a que las y 

los alumn,¡j's desertan cuando saben que tienen que trabajar, que son responsables de su 

propia formación académica. 

0 "El profesor hmca la.r ca11.fa.t de la hoja y de la Je.'ierclón. y encuentra que el, lm y 

/o:r a/111n11ra:s .te c11c11emran canmdos ". 

'"Citado en SERVIN, Viclorino Jorge. Enlrcvislas sobre educación. El írncaso escolar. pp. 87-93. 
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Af. .. : "Explicamo.'i en qué co11.'ii.r1c la materia, los puntos que Se' 1•aÍ1 a trata!', _lo.'f 

antcccdL'lllt!.f )'toda la referencia, c11tmrcc.r el muchacho como r¡uc )'°.llene 1111 panorama má.'f 

amplio ele qué c.r lo que se va Implementar, algunos de.rde ese punto comien:an ya a desertar, 

tic que \•en que no tienen /os conocimlento.r y prefieren regresarse a la.r otras materias, otro.'f 

de plano nada mú.r .r~ q1wdan para \'er qué c.r lo que pa.ra y otro.f Pues si intentan seguir en el 

curso'', 

Con estos datos se podrla decir que son las causa más significativas por las cuales 

las y los afumn'!rS deciden desertar, sin embargo no se puede dejar a un lado otro factor muy 

importante dentro de la carrera de IME, en la deserción de fas alumnas, y que es el de la 

discriminación, razón por la cual la presencia de In mujer es casi nula, y las pocas que se 

encuentran ubicadas aquf, ni sentir esta presión también desertan, dicha discriminación se 

ve más cnfati7.ada por parte de los alumnos --compailcros hombre&-- aunque no quedan 

excluidos en su totalidad los profcsor~s. a lo cual se refiere Marta Lamas 136: "La 

categorización por género también está presente en las representaciones de la tecnología y 

en los supuestos en torno a quién puede usar máquinas y herramientas" dicho fenómeno no 

sólo se encuentra al interior de la institución educativa, sino también fuera, ya que la 

alumná cm:uentrn presente la discriminación en la misma ;ocicdad --en la cual se ubica la 

familia- asignándole y delimitarido el rol dentro de ésta, tanto a nivel educativo como 

laboral, .. dc ·manera tal que In sociedad es quien discrimina a la alumna que estudia 

i~gcnic~in por no considerárscle una carrera en la cual la mujer pueda dcscmpeilar un buen 

p;pcl; ni respecto Claudine Lcvy 137 se refiere: "La desigualdad social y educativa ha sido 

sicmp;c un hecho significativo para la mujer, debido tal vez a ese particular fenómeno 

llarrmdo "machismo", y a las reglas implantadas por la burguesía que las considera 

inferior". 

La desigualdad educativa debe ser estudiada a partir de los diferentes matices que 

toma la subordinación, los cuales dependen en gran medida de las formas familiares, de las 

formas de dominación machista, de las relaciones entre sistema productivo y sistema 

,,. LAMAS, Marta. Op. Cir. p. J l. 
137 CLAUDINE, Lcvy Arnscllc. Op. cil. p. 63. 
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reproductivo, por medio de los cuales la sociedad produce y se reproduce. Es del sentido 

común decir que el hombre produce mientras que la mujer se identifica prioritariamente 

con su tarea de madre. que In mujer es madre "por naturnlezn". 

0 "las mujerc.r dchen estar en licenclat11ra, lray poca.r oport11nlcladcs para las 

mujeres en l11gcn;crla ". 

A.- "Es muy diflcll e.tlar en un lugar en donde el hombre e.t el d11e11o absoluto, los 

mismos compailerns luego me grllaban hasta lo que no. por parte de mi papá he sentido e.ta 

Jb;crimÚ1a~1d~.· pOr~11e .. rl me ·tardo ia~ii~o Cs p~rque ya hice Otra cosa: mi tia 1ambién luego 

/lcg~ y n.~~-cÍit;e:);c,y pero~¡~,;·¡,.~~ J~·j~~1~'r:.hle~·~OnS-entida por estar con puros hombres". 

_· .. ' .. · . 

A.~· "LÓ '.~Ociec/Ód.plen.r:a -que la carrera de lngenlí!rla c.r; tinicamentc para /cu 

lromhreS:: /,orquC-,i~.f nm}cre.r ~o pueden con la.t matemciticas, cntoncc.r la familia y la 

sociedad dicen. cómo vas a es/Ud/ar /ngenierfa si e.mes para homhre.'i ". 

Este suceso no es novedoso, ya que desde épocas atrás se asignaban tareas que eran 

especificas de los hombres y de las mujeres, as! también en la educación, ya que ni 

considerársele al hombre como quien posee la capacidad intelectual se le educaba en las 

ciencias exactas, mientras que a la mujer se le educaba para las labores domésticas, pero 

esta discriminación no sólo se manifiesta por parte de los hombres, sino también por las 

propias mujeres que se encuentran en la carrera masculinizndn, ya que por otra parte son 

las propias profesoras quienes no dan este apoyo a las mujeres de Ingeniería, mostrándolo 

en el hecho de hacer menos el trabajo que éstas reali7.nn, en la investigación realizada por 

Spears 138 
( 1984) se mostró que un mismo ejercicio de fisica era valorado con notas 

significativamente más bajas cuando era atribuido a una alumna que cuando se suponía 

obra de un alumno. 

A.· "la mac.'itra era agresiva me decla de cosas, por ejemplo me decta deja de estar 

de chismosa, par conte.'itar algunar JuJa.'i de mi.f compmlcros sohre la clase, y cuando le 

entregué ml.f lámi11e1s finalc.'i todm•la ni la.r rcvl.'iaha, ni sahe cómo e.r;tán hccha.'i y ya me 

cstaha dici,•ndo q11e qué porquerlas le iha a entregar.)' me puso 9, y a mis compaRero.'i que le 

entrc¡:aron su.'i lámina.'i con mala prt•sentación )' .n1cia.r les p11so 10 ", 
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Si bien es posible nfinnnr. que l~s campos profesionales o carreras se encuentran 

delimitados de acuerdo n In condición de género, no. es siempre el hombre quien le niega a 

la mujer ubicarse ci1 éstas, un hecho cÍaro es el que se acaba de mencionar, de acuerdo n lo 

cual se alude ni papel que desempeñan las y ·los profcsor'1!;S como capital en la transmisión 

de las .ideas recibidas sobre el lugar que deben ocupar los hombres y las mujeres, no sólo 

por los contcnido.s de sus enseñanzas, sino también por sus comportamientos en clase, por 

las relaciones que establecen con sus nlumnr,rs, y por las ideas que se forman de las 

competencias y de las aptitudes de los muchachos y las muchachas. 

Las y los profcsorr.rs creen que los muchachos están naturalmente mejor dotndos 

pnrn las disciplinas cicntfficns, mntcmáticns y técnicas y más intcrcsndos por esas materias, 

y que las muchnchas son menos curiosas, menos audaces y más intcresndas por In literatura 

o In enseñanza doméstica. 

Ln escuela es uno de los principales agentes de la diferenciación entre muchachos y 

muclÍn~lms.- · Frecuentemente contribuye a rcforznr las barreras existentes entre los 

progrnmas )ihis opciones tradicionalmente consideradas de la competencia exclusiva de las 

· mtiCi;nch;~ ·.y de los muchachos, al respecto Borccllc139 señala: "Las mujeres, que 

.icÓÍicÍinicntc, tienen el mismo derecho ni trabajo que los hombres. sufren, en realidad, un 

, . :rci~s~' ~~~siderablc, sobre todo en cuanto n su capacitación profcsionnl" esto ya sen dentro 

. ~ ·, f11crn de In institución educativa, Camcs140 menciona: "Con la educación al sexo 

,': fctn.cnino se prctcndfa mejorar la sociedad con buenas madres, qui7.á permitirles trabajar 

para sustentar y evitar la prostitución", pero no permitirles el paso a los sitios <JUC son 

considerados exclusivos para los hombres, con lo cual se sienten los dueños absolutos, ya 

que consideran que la mujer no tienen la capacidad intelectual para ocupar lugares que por 

gcncrncioncs les han sido asignados, ya que se asigna a los hombres y a las mujeres 

conjuntos de obligaciones, prohibiciones, y atributos eróticos, económicos, sociales, · 

culturnlcs, psicológicos y polfticos . 

..,, Citado por SÁNCllEZ, Alonso, Pérc7, M. Gil. Op. Cit. p. 16. 
,,., BORCELLE. Gcnnainc. La igualdad de oportunidades para los jóvenes y las mujeres en la enscnonza 
técnica. In íonnación profesional y el empico. Primcrn edición. UNESCO, t984. pp. 24-25 y 39. 
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En cuanto· a las ramas técnicas y a las ciencias aplicadas, que con frecuencia son 

muy apreciadas en el mercado de trabajo, son, a pesar de algunos cambios, bastiones 

masculinos. No encontramos más de una mujer por cada veinte estudiantes que preparan un 

diploma de ingeniero, es a partir de esta idea como se piensa que los hombres sobresalen 

por considerárseles como superiores en relación con las mujeres, ya que son capaces de 

realizar actividades más complejas, según lo cual a partir de la teorfa del déficit genético141
, 

lmbrfa ciertas capacidades intelectuales rundamentales que serían inexistentes o 

insuficientes entre las muchachas, a causa de diíerencias de origen genético entre ellas y los 

muchachos. 

Al.- ºla mujer, aunque tiene la ml.sma capacidad que el hombre .su cerebro trabaja 

ele otra forma más a lo humano, má.f hacia lo social", 

A.- .. A la.f mujeres como que no les ltrtere.fa". 

Al considerar que el mundo de la ingenierfn es exclusivo para hombres, se buscn la 

exclusión de la mujer. partiendo de supuestos a los que se les atribuye su ausencia, con lo 

cual trata de ocultar la discriminación dada, tanto por género como por la capacidad 

intelectual, asumiéndola como inforior, refiriéndose al hecho de no ser una carrera óptima 

parn ésta, ya que el trabajo que se realiza en la práctica es duro, en donde por su condición 

de mujer no se adaptarla, por lo cual debe buscar otra carrera, la cual sea de acuerdo al rol 

que la sociedad le ha designado, una educación especifica para las mujeres; al respecto 

Grncieln Hierro142 menciona: "El matrimonio que es el destino remenino por excelencia y 

In madre nsf le dice: si no eres como debes ¿quién te querrá por mujer?" Asf también José 

Vaseoncelos143 el filósofo defiende el cambio de la condición fomenina en el ámbito de la 

cultura, sin embargo, nunca piensa que ella abandone su papel tradicional dentro de la 

familia, es decir que la mujer debe ser educada con lo reforido a las labores del hogar pues 

no puede ingresar al campo de trabajo del hombre por que no le corresponde, Graciela 

1'16CARNES. Francoise. Estereotipos femeninos en el siglo XIX, en presencia y transparencia. La mujer en la 
historia de México. Et Colegio de México. México, 1987. p. 98. 
1·11 MOLINA, Colerina. La educación de lo femenino. Editorial. Alioma, Barcelona, 1987. p. 81. 
"'l ltERRO. Graciela. et. al. Filosona del Género. Op. Cit. p. 44. 
i.u ROJAS. llcana. Las maestras mexicanas en el siglo XIX. revista pcdagogfa (México). Vol. 3, No. 8, mes, 
septiembre-diciembre, ano 86. pp. 55-62. 
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llicrro 144 lo mcndona; "Otro elemento más de que In mujer tuviera poca presencia en la 

educación superior fue su fontt~ción: Desde los primeros años de vida de las niílas, se les 

i~struíacn. los quehncer~s ·dé' la casa;'· Se les enseñaba n cocinar, coser, tejer, bordar, 

etcétera, con el fin de cj1ib llegnéln Í~_~dad, se casara y fuera una buena esposa y madre. El 

papel soci~I en ese sendd~. :se reducía a que el lugar de la mujer estaba en el hogar, según 

algunos liombres. Lá ~~j~r·:Íí1struidnern nociva n la sociedad, porque su instrucción le 

hacía perder su carácte~ d_~ m:ad~e-~ilriñosa sacerdotisa del hogar". 

Al- "la.t mrljcrC.t nO s'e lttsertan en la ingcnierla por que: La.t carreras de lnRenlcrla 

e.ttd11 c11/ocacla.'i el la pob'!~ci~in ma.t~11/1na, por la inclemencia ele/ tiempo cuando .te trabaja, 

se trahaja .tienipre ''" ohra, el hombre tiene, la capacldacl para l~.t mal<:ntdtica.t, la mujer para 

fa.t /umrunldade,t ", 
·',~ ·~,. ·:::'.: ·.~·~-'(:.",~~· 

.·- ·: ... · "" ·, /-'.·.>,.'-',-,-~;·::.:_;';~,' '..:·'.-'.>·,;,. 

Af.- "B11c1m pu~~·· yo c~n:~.f~e_ro_ q_ue ·~'!-~ch.~~~ t~~~l_qu'! :'.~ ~lene_tle __ q_uc el Ingeniero 
¡nw.t s/empri! anda. tr~h.a}~ndo e~1 'iinii ~hr~, ~{~1~¡,

1

;~.d~d~· Í;~b~}~~Jó· ~" ~/ ~~~po, realmente 

yo lo tli,•itlirla cir .c.m ... pari~.f.' de··~,;~:.~~·~¡;;;r~'.~~~-i~b~i)~ .... ~·~·dé~-~ ~U·~~'~ ·a ·~~~ar.·traha}a~do 
con puros /um~h'rc.o;,·-~il Íd' f,,~jC~1cnci~· dcÍ' 1/e~;~;.1-,; toe/O. e.~~. pero realmente 110, e.m parte 

- . \: '. - :·: . 

· Tod~s 'esÍo~ _c~mportamientos asumidos por las y los nlumn@s están vinculados n lo 

que es In }:ultura de In cnlificnción, de manera tal que son sus propias expresiones lo que 

contdbuyJ~ n e~tn conligurnción . 

. ·'.",. 

Expré.;Ío11es ele las y los a/1111111@.v que co11fig11ra11 1111a c11lt11ra de la ca/ificaci1í11 

Al ser. In propia institución quien pide pruebas del conocimiento obtenido de las y los 

. , ~lumn@s ln.calilicación toma un papel esencial en la formación académica en donde el 

examen para ellc~·s es In mejor manera de dar estas pruebas, y a su vez medir el 

conocimiento nsignóndosele una cnlificnción, calificación que le permitirá como primer 

paso acceder a otro nivel educativo y conseguir la certificación. de manera tal que se ocupa 

de su cnlificnción al finalizar el semestre, que le permita obtener lo ya mencionado, 

•H 1 llERRO. Gracicln. De In domcslicitción a la educación de las mexicanas. Op. Cit. p. 122. 
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fonnándose en ellos el. pcnsam.iento de.que es a través de un buen promedio por el cual se 

obtiene un buen puesto laboral. 

De acuerdo 11 Jas coracterlsticas de lo carrera de lME, en donde las matemáticas son 

la base de su fonnoción, es o través del examen como Jos y Jos profesor@s consideran para 

percatarse del conocimiento que obtuvieron sus alumn@s, ya que al ser ciencias exactas el 

resultado que de ahl se obtengan será el mismo para tod@s. En este sentido, las y Jos 

profesor@s utilizan el examen como instrumento de medición del conocimiento, para 

asignar un número que Je permitan a sus alumn@s acceder a otro nivel, al respecto las y Jos 

alumn@s están de acuerdo que sea a través del examen con el que se obtengan pruebas del 

conocimiento adquirido, al considerar que no hay otra fonna de conocer si se tiene o no el 

conocimiento, o lo cual Dlaz Barrigo145 se refiere como una pedagogía del exornen. "Una 

pedagogía articulada en función de la acreditación, descuidando notoriamente Jos 

problemas de fonnoción, proceso cognitivos y aprendizaje". 

En lME Jos y Jos profesor@s se valen del examen como instrumento de medición, en 

su fonna para medir el conocimiento o aprendizaje, como medio para obtener pruebas de 

este hecho y asignarles un número, Quesada Castillo146 dice: "La medición del aprendizaje 

hace referencia al proceso de medir cuantitativa y cualitativamente lo aprendido". A este 

hecho Morales Pérez147 hace referencia: "La noción de acreditación tiene que ver con Ja 

credibilidad educativa, es decir, con Jos mecanismos y fonnas mediante las cuales se 

obtienen evidencias o comprobaciones de que un sujeto posee un saber en determinada área 

del conocimiento" 

A.- "Es la mefor fnrmaJc,'l'a/uar, porq11c no hay otra". 

A.- "E..r la ma11cra md.r correcta por que ahf dem11cstras los conocimlentru que 

adq 11/ristc durante el semestre, y es la manera má.r adecuada para <n•a/11ar ". 

'" DIAZ Barriga, Ángel. Op. Cil. p. 166. 
'"QUESADA Castillo, Roclo. Op. Cit. pp. 25·27. 
"' MORALES Pérez. LcliciB y Martlnez. Solvador. Op. Cil. p. t 11. 
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A.- "Yo .cTeo qllf! es "'"'de la.rformas mcis cu/ccuada.r; pcira dar.re cuenta si el alumno 

c.rtci prcp'!rUdo; o si lic11c lo.r ,·onoclmlcnto.r; adecuados pcira salir adclame en la .rituaclón 

acadclmica". 

Este suceso. puede observarse a partir de la propia concepción que se tiene en IME, 

tanto las·y. lo~.piofcsor@s y las y los alumn@s aceren de In evaluación, utilizándola como 

sinónimo. de cnlificnción, cnlificnción que da pruebas n In institución, del conocimiento 

ndqúirido durante el curso, lo cual le permitirá n las y los alumn@s acceder a otro nivel 

educativo y/o la obtención de un certificado, sin embargo este pensamiento no todos lo 

asumen, por lo cual consideran que en realidad n través del examen no se puede obtener 

pruebas de los conocimientos que se tiene, de tal forma que es una forma de engañarse 

como lo menciona López Cámnra148
: "Se engañan quienes piensan que la capacidad, o aun 

el esfuerzo der estudiante, puede juzgarse según una esenia numérica, en lugar de juzgarla 

por la persona misma", este pensamiento se construye a partir de )ns interacciones con las y 

los compañer@s, ni percatarse de que las y los alumn'ii's pueden buscar la fomta de disuadir 

los exámenes, o conseguir en otros semestres la prueba, y acreditar, asimismo, se no se 

toman en cuenta muchos aspectos de sus nlumm¡s, asf también las y los alumn'ii's van 

adquiriendo recursos mediante los cuales puede aprobar la materia sin haber tenido que 

asistir necesariamente como lo señala Díaz Barriga 140
: "Las tradiciones giran desde los 

diversos fraudes que con relación al examen se efectúan (copiar al compañero, llevar 

apuntes ni examen, exigir cuotas por dar a conocer el examen), hasta las formas mucho más 

sutiles pero no menos eficaces, tales como dictar en clase en función del examen preparado, 

elaborar cursillos para identificar las formas de resolver con acierto un examen objetivo, 

fotocopiar diversos exámenes en función de lo que recuerdan quienes ya lo resolvieron", en 

este sentido, todo el mundo sabe que el examen es el instrumento a partir del cual se 

reconoce administrativamente un conocimiento, pero además reconoce que el examen no 

indica realmente cuál es el saber del sujeto. El examen es sólo un instrumento que no puede 

por si mismo resolver los problemas que se han generado en otras instancias sociales. No 

pucdc·~cr justo cuando la estructura social es injusta; no puede mejorar la calidad de la 

educación cuando existe una drástica disminución de subsidio y los docentes se encuentran 

'" LÓPEZ, Cámnra Vlctor. Op. Cit. p. 200. 
"' Dl/\Z, Barrign Ángel. Op. Cil. p. 174. 
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mal retribuidos; no pueden mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes cuando 

no se aÚend~ rii n la cónformación intelechial de los docentes, ni a un análisis de sus 

condiciones maÍeriales~ 

A.- "M11cha.'i \'Cces· a la hora del c:camen, puedes c.ttar nervioso y se te pueden 

o/viciar /a.'i ~o.~cu y .taliendo Je éste vofrerlas a ret:nrdar''. 

El examen es el medio por el cual las y los profcsorll!S creen que se verifica el 

conocimiento adquirido por las y los alumn@s para convertirlos enseguida en una nota 

-número-- que les permita acceder a otro nivel, pero este pensamiento no sólo es de cllr.<s 

sino también de la sociedad, la institución y las y los alumn@s, por lo cual las y los 

estudiantes se ocupan y se preocupan por obtener In calificación aprobatoria al concluir el 

semestre, siendo aqul cuando esta mencionada nota se le otorga permitiéndole continuar o 

no, y/o In obtención de un certificado. 

0 "las y los alumn@S se preocupan al final del ,'icme.rtrc por obtener una b11ena 

r:a/iflcación, hrucan /a forma por la c1~a/ el profe.mr lo ayude, le pide que le deje un trabajo 

para .mhir su calificación, as/ tamhlén va al termino del .temes/re a ver qué puede obtener sin 

tener.que traha}Or. o se preSclita en' el sO/ón de clases para \•er si obtuvo una calificación a 

pesar de qüe n~ ~i.ttiÓ du~a~i~· ~I s~~iftrc .... 

. · A:~ ;z:1~~9~12it'~Lo.<tu para la último. sino •·• que todo.<. y al último le 
dii:es Ólg~ ~rae~/~~ ·~,;~;,:~~'.:n1í~~ ·/;¡~n_en lo.'i exdmcne.r, cómo me ayuda porque yo tengo que 

pasar ¿~07,:;·;~~/c/v~k~~J;~~t~ó~~~~:·ha:mc 1m trabajo de 11na serie ... 
. -.,,··> ~; .. _-~3·;.?';_~-,,,: 

;."'\,' . :~.»-~-.-:<. 

1·-: . .'"~~~~~~~)e-_ d~j~~ el trabajo y la serle, mucha.r vcce.r; no la.'i haces, sino que las 

picÍe~· a. ati:l1~0 ·J~: ~!;O.T :,c,;;~,res que)'ª las lii:o ". 

A.- "Puedes aventarte la carrera haciendo acordeonc.r o haciéndole la harba al 

profe.'ior y con eso ya pa.r;a.'fte ". 

Con lo anterior queda manifestado que In calificación gira como centro de atención, 

en donde las y los alumn"s se ocupan como prioridad de la obtención de esta nota 

aprobatoria, buscando los medios por los cuales sea más sencillo conseguirla, y como ésta 
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es nsignnda en In parte final del semestre, es cuando realizan las actividades y/o tratan de 

cumplir con 'todos los elementos de evaluación para obtener esa nota aprobatoria; esta 

preocupación se <I~ lanío por pnrte de los alumnos como por lns alumnas, sin embargo a los 

nlumnos rio le~ 'gÍíst.a i1mnifestar este hecho y aluden a que es In mujer quien se preocupa 

m.ás Pt?r .. obte.n'crun~· buenn notn, por diversos motivos, entre los cuales sobresale, el que ni 

ser· rilin&r"ra\uierc:n destacar, o porque son más dedicadas y ponen más atención n su 

ed~cacló~·/ 'pero no son solamente los alumnos quienes tienen esta concepción, también 

aut~res ¿~lll~:·}Úan Fernández15º lo indicn: "Cuando la mujer ha logrado acceder a las 

. 'insti,tu~i6ries.·d~ educación superior se ha destacado en sus estudios y en su participación en 

las nctividmlc~· de docencia e investigación; y en puestos directivos, muestra una actitud 

dccid.lda; 'scibrcsalicnte. Mnstn hace pocos nños las mujeres que accedían a la educación 

·· sup~:;i~~ 'tenfnn un rendimiento sobresaliente, obtenfnn los mejores promedios, en tanto que 

nhorn hn· tenido que dejnr sus estudios pnrn incorporarse n In vida productiva, sin la 

'sulidcnt~ preparación, lo que las coloca en posiciones desventajosas y con menos 

elementos para competir en un mundo predominantemente masculino" . 

... '" : 

Al.- "l~a.f m11}cre.f .'if! preOcupan más por ,ffl ca/iflcació11, C.r; parte ele la c11/t11re1, ellas 
.. · ·'' 

.ton.11ui.t dddic~da.v,' ·,·él1. /a rc~!Mád Je otrcÍforma, saben lo q11e 1¡11/crcn, ·'°" má.t dcdicada.f, 

e.t mra mu_nC~a ·.~Íe /1a~'!~~e no.lar, lc.f imp11/.ta a e.r;t11dlar. ,ton má.f parliclpativa.v, quieren 

,fohre.mlir ". 

Son estos ejemplos en los que se encuentra mnnifcstndo el rol que se le nsignn n la 

mujer, yn que si bien se le ncepln en el terreno que se profesa exclusivo de los hombres, es 

él quien al considerarla inferior, hace referencia n que si ella quiere sobresalir tiene que 

buscar la formn de renliznrlo, y una de éstas es a través de la obtención de una buena nota, 

siendo pocos quienes aluden que en verdad tienen la misma o mayor capacidad intelectual 

que ellos, pero no qucdnn excluidos aquellos que al ver su "terreno" invadido por las 

mujeres atribuyen n la razón de que al no existir muchas mujeres en la carrera se les tiene· 

más consideraciones, tanto por los alumnos como por los profesores, cspccialmcntc a la 

hora de In evaluación. 

1'° FERNÁNDEZ. Junn. Op. Cil. p. 461. 
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A.- "Es curioso 'pero más que nada los hombres se apoyan en ellas, los hombres en 

la carrera las ,apoyamos; como _son poca.' las mujeres que hay". 

A.- "lo~ profa.mfes a vccc.t lm ayudan esa .ti, si ,talen baja.f las chicas y van a 

hablar con ellos pues si doblan la., orejlla., ", 

En este sentido se puede aludir ni hecho de que es In mujer quien se interesa más por 

obtener una buena calificación, por los motivos ya mencionados, pero no se puede dejar de 

lado que tanto las y los alumn@s buscan obtener un buen promedio como aspiración para 

obtener en el ámbito laboral un buen puesto como menciona Garc(a Escorza151
: "D(n a d(a 

la universidad se abre más hacia la comunidad social la que se debe y ni mercado de trabajo 

ni que aspiran sus egresados", de tal forma que se tiene la idea que a través de la 

acreditación es el proceso anterior al campo laboral al que ingresará el alumno, as( lo 

menciona De Los Santos Valadez152
: "La acreditación o evaluación de la persona, como 

proceso anterior al trabajo, se origina con el rápido crecimiento del sistema escolarizado 

como modelo hegemónico de educación-formación, situación que condujo a la función 

impHcita de institucionalizar el contenido de la instrucción, de definirlo y regularlo de 

acuerdo a la naturale7.a del estado. Este, a través de sus instituciones educativas, define el 

aprendizaje socialmente lcghimo como aquel que es certificado. A partir de la 

institucionalización y control estatal sobre el aprendi7.aje, surge entonces la necesidad de 

acreditar el aprendi7.aje en s( mismo antes de la comprobación de su eficacia en la práctica". 

A.- "Un buen promedio es el medio a partir de fo cual le permitirá obtener cierta 

estabilidad económica". 

Af.- "Un buen promedio es la puerta de entrada". 

A.- "El promedio alto brinda mejores pue.ftos en el campo laboral, la industria se 

basa mucho en la calificación". 

"' GARciA Escorza, lléctor. Op. Cit. p. 2 t. 
"' DE LOS SANTOS, Valadcz Juan Eliézcr. Op. Cil. p. 41. 
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Como, s~ puede ,'~bser\lar, In calificación se encuentra presente en la formación 

académica de' l~s ·y los nlumn@s, los cuales la visualizan como prioridad tanto para acceder 

a otro ~ive(edú~ntivo, como pnra incorporarse al ámbito laboral, convirtiéndose asi en el 

eje central d,c Jaformnción de los profcsioni~tas, en donde Ja sociedad, la institución, las y 

los profesorfiis en su ,interacción con las y Jos nlumn¡¡j's contribuyen a esa construcción de 

pensamiento, ni considerar que la calificación refleja el conocimiento y las capacidades que 

,se obiuvicro'n, durante Ja formación académica. Este hecho se ve manifestado en las 

,expresiones de las y Jos nlumn@s cuando se refieren n Ja calificación como prioridad en su 

formación, creando nsi una cultura de Ja calificación. 

Un aspecto que se c,ncucntra n menudo en las instituciones educativas es Ja referida 

a Ja cuJturn de hi cnlificnción,':,CS 'decir, que )ns y Jos nJumn,¡j'S asisten por un interés 

enfocado más a: In o~tenció~, de ~na calificación, que por el propio conocimiento que 

. pudieran ,obten~~: ri~':c~t6\c'~tido las actitudes presentadas por las y los alumnr.'s giran en 

tomo a csta'·ci~~lll~·~a~~éii.;-ii,'.in la búsqueda del titulo para incorporarse al mercado de 

trabajo.; cn·l~;~~~-~~J:i~i·'~,'¡\~·dc forma indirecta que directamente, se orienta a los chicos y n 

las chici~ ciXv1~/difc;~~tcs. Las y los profcsorr.~s por su actitud y por sus expectativas, 
·4 ••• ~ "• •• '! . - -

tienen, ui1 p~pcLiiiiportantc. Las ambiciones de Jos progenitores, la influencia de los 

m,a·n,un_fcs 'c.~c~larcs y de las organi7.aciones de jóvenes no hacen más que reforzar Jos roles 

. t~~diéio~aÍcs'. .En relación con lo que sucede en el aula propiamente dicha, aún no se hn 

p~d,ido est~blcccr de forma concluyente qué tipos de interacciones entre profcsows y 

nlumn@s ayudan o no a llevar a cabo las ideas recibidas. 

Muchachos y muchachas son tratados de distinto modo y se les considera como dos 

grupos distintos en la escuela y en el mundo laboral, n partir de Jo cual la función del 

aprcndiwjc queda disminuida como Jo menciona Jacqucs Dclors1
$

3: "La función del 

aprendiwje no se limita al trabajo, sino que debe satisfacer el objetivo más amplio de una 

participación en el desarrollo dentro de los sectores estructurado o no estructurado de la 

cconomia, se trata de adquirir a Ja vez una calificación social y una formación profesional". 

'" DELORS. Jacqucs. Op. Cit. pp. 89-104. 
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. ' ' '' - . ~ . -
- . . 

A:- .. f;,, .11~-. t;'ah~}o'~~l1e,.t1~ :.tf~~~~- que ··h~~er -,~_', J~tarroÚa.'t bien. pero ·por la 

lo que .te'prctei1Je~:LO ni{Q;orlii SólO l}_Ú:tcatJ i1ñ~ COtijiéáCióti"'.-: · 

••A.~- '.;Se ~;;~· ~~;~ ,~;,/;,nd~);~·;¡,,do ya e,,;(i, del_ otro.Í~~o; /~•mayor/~ de n~;otro.• 
q ucr~m~" ·~ªf i<'ci~-. ~·~~~~,~~~(~~¡,~'--~~:·~·Id~ .. ~~, se~ ~~~ _c1.i~t!(~~- ·~~~7~~fC~ ~'~~:~~,;~'·Ca~ tu 

fa~11Í1~. ~~e Slf:~~r:;Z·~~~e';i["~(°t~ abren º"f·'P;~~,~-~a~a,.ffe;j~ ~ª'!'!; ~~0~' ~;ás '." 
;A.~: ~'T1~ ~uccl_,,~:~flojear durante todo el semestre, y te pones a feer)mo o Jos dlas 

ª"'".s d_cf, cxa,;;c,, j1 -,ó OpftÍeb"as ".· 
-·. , __ ,,, .,·', ,,;,;, -;:,.'., .. ·.".::; 

-~· .. ._:_ .. :·:s~~;.:, ,.._,;· 

._. :.·"-->--:~l'.-:.>:~~a~-~·"!~/Diif;é~d~ .. ~Íri ~"'tienes t11 ca/ljlcaclón, tuya no te preocupas, ohtuvi.tte 

hl~f! t1~ -~'!.q~~.i!~:--~~~&~f'j q!1J m~~ puedes pedir''. 
. -~·-}~:\::;~.;·.:.\~;:~ '. 

T~d~s ~st;~_:b~~~~~i~nes contribuyen n configurar una cultura de In calificación, 

tmito. e~ 'l~~:aÍ~~Íla~;·como en los alumnos, manifestada en su lenguaje, actitudes, 

cmociori'csquc.~Ónstit~yen su comportamiento que se observan dentro del auln, al quedar 
. ¡ . 

i:n ínnnifiéstci que en el vinculo formación-calificación. la calificación se encuentra como 

pdoridad en su formación académica, en donde la sociedad, la institución a través de sus 

profosorr.?S y en general de aquellos que rodean a las y los alumn@s son parte de la 

configuración de dicha cultura, en donde la calificación se toma como la prueba de las 

capacidades y conocimientos de las y los profcsionistas. 
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CONCLUSIONES 

Antes de presentar lns conclusiones, contextuali7.aremos el trabajo reali7.ado dentro de la 

producción teórica e.xistente para establecer la relevancia y la trascendencia de fa 

investigación. Al mismo tiempo, esta revisión de evidencias alternativas permite validar en 

cierta forma los resultados obtenidos ya sea que aumente el conocimiento sobre el hecho 

investigado o que se genere un nuevo esquema teórico de comprensión y explicación. 

U~1 ai1álisis comparatil'o del sentido que toma la calificación entré las y los dlumnr,;:s ele 

· Petlagogfa e /ME 

. Las.carreras universitarias siguen estando muy divididas con respecto ni sexo; en algunas, 

·es raro encontrar hombres; en otras en cambio escasean las mujeres, tal es el caso de IME y 

Pcdagogln, en donde In poblnción se carncteriw, en la primera por ser socialmente 

mosc-ullni?.iid~ y In segunda por ser remini7.ada. 

•Actualmente las carreras elegidas por una mayoría creciente de mujeres son las más 

prop~Í1sas a pc~der ~nlor en términos de snbcr y de mercado de trabajo, al considerárscles 

co~m rnenos a(li~s para descmpeiinrsc en el ámbito laboral. asl como la ideologla que se 

tiene :nc~rca ,de que las mujeres que se preparan profesionalmente lo hacen orientadas con 

una visi_ón de la vida fümiliar en In que se ubicara. de mnnern tnl que su tnren es lo referido 

.¡·su propia naturnlew (el hogar. y el cuidado de las y los niñ'oi's) razón por In cual no se les 

permite el acceso a puestos designados socialmente n los hombres. 

En este sentido, los propios alumnos varones al interior de la carrera de Pedagogla 

son· quienes lns discriminan, ya que opinan que la carrera la cursan para formarse en el 

ámbito del hogar y como parte previa a su matrimonio, ya que si se encuentran ubicadas en 

esta c~rrera es porque en lngenierla se pide una capacidad intelectual en las matemáticas de 

lo cual ellas carecen, este h~'Cho se puede encontrar con claridad como representación social 

discriminatoria, expresado en el discurso entre los estudiantes varones. 
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Lns disciplinas en las que la presencia de las mujeres es aún poco numerosa, éstas 

tienden n ser más valoradas. En el caso de Ingeniería, en donde si bien es cierto que se 

discrimina a las mujeres que quieren recibir esta formación, también existen profesores y 

alumnos quienes las apoyan y de cierta forma las admiran y las consideran capaces de 

realizar las mismas actividades de ellos, de tal forma que en la carrera en donde la mujer 

tiene más presencia como en el caso de Pedagogía, las alumnas se ven desfavorecidas; en 

tanto que en Ingeniería, donde su presencia es minoritaria con respecto a los varones, suele 

ser aceptada pues se considera que hombres y mujeres tienen conocimientos y aptitudes 

para cursar cualquier carrera, ya sea socialmente masculiniwda o fcmini7.ada. 

En el enfoque que se les da a las carreras tanto en el úrea de las ciencias sociales 

· como en el de las ciencias exactas, desde sus planes de estudio, se visualiza la división 

sexista del trabajo en la asignación de roles di ferentcs a mujeres y varones. Se enseña a ser 

varón y a ser mujer con unn carga ideológica y social en la que las mujeres deben asumir un 

rol "natural" de educadoras, obedientes. acríticas y nhistóricas en un sentido cxplfcito, más 

bien latente (usos y costumbres), de manera tal que son las mismas instituciones que 

controlan y reproducen los cuerpos a través de procesos pedagógicos en lo que ·se enseña, 

se aprende, se intcmaliza. se actúa, se rehusa, y se cumple o no con los deberes corporales 

genéricos. 

Deberes que, mítica e ideológicamente, no se consideran sociales sino naturales y 

deben vivirse como mandatos irrenunciables "está en la naturaleza de las mujeres ser 

mujeres, de los negros ser negros, de ser conforme a In manera inherente al sujcto154
". 

En relación con lo anterior, la calificación que otorga la escuela cobra un papel muy 

importante en la formación de la identidad de la masculinidad y la feminidad, en tanto las 

nociones de mujer y de hombre se organi7,~n alrededor de las reglas del orden social

cultural en el que se inscriben, en donde la categoría de género ilumina un asunto básico: 

aprender n reorientar o rcsignificar el valor de ser hombre y ser muJer. 

15" LAGARDE. M. La regulación social del género: el género como filtro de poder. en Anlologla de la 
sexualidad humana. T. l. México: CONAPO. 1994. 
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Es ns_( que In c~lificnción se encuentra como centro de atención tanto para las y los 

profesor@s. como. para las y los nlumnr.?s, calificación que se traduce en un fin que les 

permite dentro de, In· institución acceder n otro nivel educativo y nsf obtener una 

ccrÍificnción par~ ;Ú ingreso al campo laboral. . •-'.'' .,, 

La· calificación será la pauta para continuar en la consolidación de su "rol 

prefigurado de género". En la universidad se encuentra que las y los alumn'!'s tratan de 

buscar In forma por In cual se les otorgue un número dejando de lado si el aprendizaje que 

obtuvieron fue el óptimo o no. 

Este comportamiento se encuentra presente en las y los alumnr.¡s de ambas carreras 

mnni festado n través de sus actitudes, emociones y lenguaje, en la relación de formación

cnlificnción. 

Dicho comportamiento se va configurando n través de las relaciones con sus pares, 

construyendo una simbolización que no es inherente n su naturaleza biológica de hombres y 

mujeres, sino que se estructura y adquiere significado por lo que una sociedad reconoce 

como legitimo y necesario para pertenecer n ella. En este sentido las y los profcsorr.•s como 

mediadores ante In institución, contribuyen n esta construcción del pensamiento. 

Ln calificación es In forma que utili7.an las y los profcsor,;,s para que las y los 

nlumn@s realicen las actividades de aprendizaje n través de In cual se obtienen datos de la 

capacidad de rctcnsión, de cuánto ha aprendido, obteniendo los datos que In institución le 

pide como prueba para su acreditación y/o certificación, en donde la perspectiva de género 

tomn un papel en In asignación de esta nota, ya que su comportamiento difiere en el 

momento de calificar en cuanto n si se es hombre o mujer. 

Son las y los profcsorms quienes tienen que buscar los medios que le permitan dar 

cuenta n In institucilin educativa de su trabajo, de manera tal que en la didáctica que 

emplean encontramos el recurso básico en el que se observa In construcción del 

pensamiento aceren de la calificación como un fin. 
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Esta didáctica mnnejndn por las y los profesor@s ni impartir sus clases, es distinta en 

!ME y en Pedagogía, yn que por un Indo en Ingeniería en el discurso y en In forma de 

evnlu.nción se dn n través del examen --en su uso para medir-, y a través de series155, en 

donde la autoevnluación no se lleva a cabo, así como las exposiciones co~o elemento de 

evaluación, por lo cual las y los alumn@s están de acuerdo que sen ésta la forma correcta de 

obtener una calificnción, con lo que se demuestra que asisten motivados por la obtención de 

una calificnción, más que por su formación académica. Mientras que en Pedagogla en el 

discurso, en el plano declarativo no se habla del examen como medio para obtener pruebas 

del conocimiento. 

En Pedagogía la forma de evaluación que se considera correcta es la que se da por 

medio de In nutoevaluación, que permite forjar en las y los alumn@s una postura critica, y 

en las exposiciones, en donde se tiene que indagar para saber de lo que trata el tema que 

será expuesto. 

En este sentido para el ingeniero aprender en el discurso y en la práctica escolar, en 

su formación académica es sinónimo de calificación, mientras que en Pedagogía en el 

discurso es la valoración de lo que se aprende. No obstante, la evaluación es utilizada como 

sinónimo de calificar, de manera tal que el deber ser se encuadra en las normas 

institucionales, es decir, las y los profcsor@s trabajan para las normas que les exigen 

pruebas del conocimiento las cuales son encargadas y manejadas como el medio para llegar 

al aprendi111jc, más no como el fin de éste, en este sentido lo anterior se encuentra en el 

comportamiento de las y los profesor@s. 

lngenierln: 

A.· "El examen es el único medio por el cual puede.<r ohlener una calificación. yo no 

cmro:co otro medio'". 

Af ... •• La ·~wil11aCión e.s por Jo.r e.rdmenes )'la c/ahoracldn de las serle.V que .fe dejan de 

tare.U ... 

" 5 Ténnino ulili~ido Cn lnse.nicrfn para referirse a los ejercicios matemálicos 
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Pcdagogln: 

A.~ " la mejor. manera. de cl•aluur es la a11tocval11aclón, ali/ tlcne.f que poner tus 

critC;;oS de· acuerdtJ :a lo_· ~ue t1i sab'es, ~e,hace como que una persona autocrltica, en 

ci~Ta;;,~1111o" .~e t~n;~~- e~ ·e,,,;~~~ mucho,f a.'ipcctos ", 

Podemos nfirmnr.·que en ambas carreras, no importando el enfoque y ni tipo de 

población al cual esté dirigido,' In calificación se toma como el eje rector de la formación de 

las y los alumn@s y no por el hecho de ser mujer u hombre su comportamiento frente a ésta 

sea diferente, sino que ni ubicarse dentro de una institución que pide pruebas del 

conocimiento adquirido, In configuración de una cultura de la calificación es igual para 

tod@s en su formación académica. 

Al formar parte la universidad de una sociedad y ser en si misma una sociedad, en 

ella se encuentran presentes los roles que a partir de la condición de género se asignan, de 

acuerdo a su sexo: humanidades para las mujeres y matemáticas para los hombres. No 

obstante. respecto a la calificación en ambas carreras se constituye como un fin. 

Las y los profesor@s como parte de la institución contribuyen en la conformación de 

actitudes, lenguajes, en las y los alumn@s a partir de su método de enseñanza, y como 

mediadores entre éstos y la institución, creando en ell(ll's, un comportamiento dirigido hacia 

la búsqueda de la calificación que sustituye al aprendizaje y a In construcción del 

conocimiento, hecho que se manifiesta de manera indistinta en cuanto si es hombre o 

mujer. ya que en su condición de estudiante el género no interviene. 

Al dirigirse la institución bajo reglas académicas y administrativas, piden a las y los 

profcsor@s las pruebas del conocimiento que obtiene cada uno de sus alumn@s, manifestado 

a través de números que supone la cantidad del conocimiento que se obtuvo, en donde el 

conocimiento se vuelve cuantitativo, alejándolo de lo cualitativo. 

En la vida académica de las y los alumnr.rs existen diferentes expresiones o 

comportamientos que van configurando en ell<ITS una cultura de la calificación, a partir de In 
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cunl se torna la ealificnción como prioridad en su formación, con lo cual la calificación se 

to.rna cómo centro de atención tanto de las y los alumnr¡fs y de las y los profesor@s, por el 

sentido y el fin que ellr,?s mismO!'S le dan. 

En la formación de las y los alumn@s la calificación se torna como prioridad para In 

obtención de una certificación que les permita incorporarse al campo laboral, significado 

que van constrnycndo a partir de lo que la misma institución dictamina a través de sus 

reglas, académicas y administrativas, asi como lo que la sociedad le pide como prncba de 

ser una persona que cuenta con la capacidad intelectual que requiere para su progreso. 

Hay un fenómeno de sustitución de formación por la calificación, por parte de las y 

los alumnr,rs al priorizar al segundo sobre el primero, lo cual lo lleva a no percibir a la 

calificación como expresión social de su proceso de formación, constituyendo el centro y 

eje de su vida académica. 

La institución contribuye a la formación del significado que le dan las y los 

alumn'ii:S a la calificación, a partir de sus reglas académicas y administrativas, usos y 

costumbres que. se vuelven como el único lugar en donde pueden obtener prnebas del 

conocimiento adquirido a través de su calificación y certificación. 

Las y los alumnilj's al vincular la evaluación con la capacidad, se preocupan por la 

obtención de una calificación que le permitirá en su imaginario social acceder a otro nivel 

educativo, y/o integrarse al campo laboral, hecho que aparece tanto en hombres como en 

mujeres, de manera tal que no iníluye si se encuentra en una carrera masculinizada o 

fcminizada, su comportamiento es el mismo en cuanto a la obtención de la calificación se 

refiere. 

La institución maneja un doble mensaje, uno de tipo academicista y otro referido a 

la práctica a través de los procesos administrativos en relación con la cuantificación de 

éstos, es decir, que por una parte su función es la de formar intelectualmente y por otra pide 

muestras de este suceso que se manifiesta a través de la asignación de números. 
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Al dirigir las y los alumn@s su comportamiento en tomo a In calificación, su mejor 

descmpeilo se observa al finalizar el semestre, yo que es aqu[ cuando se les califica y se les 

otorga un número que les permitirá o no acceder a otro nivel, asl como a obtener un 

certificado. 

Los alumnos en ingcnierla aluden al hecho de que si las mujeres obtienen buenas 

calificaciones en estas áreas es debido a que los profesores las favorecen. por su condición 

de género. Sin embargo los profesores afinnan que las mujeres tienen la misma capacidad 

que los hombres, nsl como una dedicación que las caracteriza. y que uno de los motivos por 

los cuales no se encuentra en estos espacios, se debe al campo de trabajo, considerado rudo. 

Con los resultados de esta investigación se puede afinnar que no es cierto que los 

hombres sean más inteligentes por llevar matemáticas o que tengan un comportamiento 

diferente en cuanto a su propia formación, por lo cual el género no influye en el 

comportamiento que presentan en tomo a la calificación. 

El priori7~r a la calificación respecto a Ja formación académica no corresponde 

exclusivamente a un género, sino más bien al significado social que se construye a partir de 

las reglas académicas y administrativas de Ja institución manifestadas en el aula por las y 

Jos profcsor@s, como prueba de Ja capacidad intelectual de las y los alumniU'S, debido a que 

estas reglas son iguales tanto para los hombres como para las mujeres, es decir, que ambos 

deben dar pruebas de su formación académica manifestada en un número. 

Sin embargo, si bien es cierto que los conceptos dominantes acerca del mundo que 

estructuran Jo que es ser hombre y ser mujer, no determinan de una vez y para siempre las 

identidades de las personas; es preciso reconocer que los significados, intereses y lenguajes 

que se crean están estrechamente vinculados con las relaciones de poder que existen. 

Son las reglas institucionales a través de las y los profesor@s quienes influyen en el 

sentido que le dan las y Jos alumn?s a Ja calificación en su formación académica. motivo 

por el cua[ ellr,,s la asume!) como el eje central de su formación, sin importar si es de un 
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género u otro; en este sentido se va creando una cultura de h1 calificación no sólo en las 

mujeres, sino también en los hon1bres, ¿o;, lo'cÜiiÍ'podcmos d~dr que el género no influye 

en el comportmnicnlo, cmoci~n~s ·y 'tcngu-"~jc de las y los alumn@s en lo que n la 

cnlilicación se refiere, en 'dondc.l~s ~'tos alu~·~@~ se conducen de igual manera para 

obtener dicha calificación, ~iri iiiJporÍá~ ~i es d~ una· carrera socialmente masculinizadn o 

fcminiznda. · 

'.;, 

Las enrm~s 1dien~~;~r1{r:ipre~c11tnció~ soéinl y un enfoque de ciencias sociales y/o 

ciencias e,~nc!§~·\irl,~~;J,i\f~~!t?iif~:.}~~: n;~j~res o a los hombres; no obstante, el 
comportnmicnto;mániféstnél() en forno In In calificación es el mismo sin distinción del 

gén~~?.ª):,'.!~~·.é~E~~~~f;~~~'.~11:.~{1~~~~tido ~sta configuración no está dada por la carrera a 
In que P,crtciicéc o por sucóridiCión de género, sino más bien se va configurando n través de 

l~s ~cg'(~~ Í~~¡¡~;~lon"~¡~i{~ d~ la~ ~ l~~ profcsor¡¡;;s que guinn su desempeño en el deber ser, 

lr~baja~~o'p~r}Ías n~;~~s más que para In formación universitaria. por lo cual no es cierto 

que ~i'íi~ri1'b~~ ~c~gnl11~yor capacidad intelectual y compromiso de formación académica en 

co.mpai~ció~·dc la mujer, ya que se puede observar en su comportamiento manifestado a 
' ..... · 

.través de sus.emociones y lenguaje. que su vida ncndémica gira en tomo a la bilsqucda de 

m.m cali ficnclón. 

Podemos afirmar que en l'cdagogfa el comportamiento de hombres y mujeres es el 

mismo en cuanto n la calificación se refiere, y este hecho lo podemos contcxtuali711r en las 

clases observadas, ni 'no encontrarse en un momento de evaluación hombres y mujeres 

rcali711n otras actividades muy diferentes al tema de clase. por ejemplo: 

0 "E11 la e/a.te! 1od1~s .'OC t'llCllC"nlran reali=cmdo otras actil'idacle.t mientra.f el profe.wr 

da ,'fll e/a.fe, algrm{i!.'i comen, platican, ree1/i:a11 tareas cli: otra.t clase y el profesor los 

alifmta comrmtando que en .fu cla.H! lo p11cden hacer". 

No obstante. cuando la evaluación se encuentra como un factor para calificar su 

comportamiento. se muestra diferente: se prL'Ocupan por preguntar cuáles son los elementos 

de evaluación que se tomarán en cuenta para la calificación, o llegando temprano cuando 

las y los profcsorru·s aplican un examen. 
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0 "Cuando el profesor entra al salón todos ya se e11c11Cntran sentado.f en Sll.f /11gares 

y comien:wr a .mear su.f cosas para el examen, al concluir preguntan al profesor 

cuálc.f son las actividades que tomará en cuenta para la calificación". 

En este sentido comprobamos que no importa cuál sea su condición de género, 

nlumnos y alumnas muestran comportamientos dentro del salón de clase semejantes ante la 

obtención de la cnlificación, ya que cuando no se encuentra en el proceso de evaluación su 

comportamiento es de indiferencia; caso contrario cuando se les evalúa ya que es en ese 

momento cuando muestran un comportamiento de preocupación, con lo que sustituyen la 

formación por la calificación y esto es sin distinción de género. 

En el cnso de lngenierla el comportamiento es similar y se muestra tanto en 

. hombres como en mujeres, comportamiento que se traduce en preocupación por obtener un 

buen promedio al final del semestre, ya que ni encontrarse frente a las y los profcsorr.?s 

buscan la manera de que su promedio suba, sin importar su condición de género. 

1f/11mna.• "Mire)'º estaba con el mac.ftro ... pero q11it.•ro \'er .fi entregando a/grmaf 

,feries mi promedio sube, po,rque me parece que también cuenta lo de Ja maqueta, 

¿no?" 

Alumno.- " Entoncc.f mae.fll'O, vuch•o hacer la maqueta y .fubc mi promedio", 

Asl también en clases su comportamiento es semejante a las y los alumnos de 

Pedngogla, ya que al pedirles las y los profcsor@s que realicen actividades que no se 

tomarán en cuenta para su evaluación, no las realiwn; caso contrario cuando se les pide que 

realicen una actividad que será tomada como elemento de su evaluación. 

Afae.flro.-(Dirlgléndose a una alumna) "¿Y tU hiciste la larca?" -----·-------"'IS ,..,r. :;,t TE.J \,,_¡,,, 

,¡ 
! 

Alumna.- "No, lo que pasa es que no le entencll". 

FALLA DE ORIGEN 
Afac.vll'O.- (Dirigiéndo.ve a 11n alumno) "T1i tampoco la hiciste, ¿por que. 

Alumno.- "E.f que no encontré el libro en la biblioteca". 
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Por lo anterior· podemos nlirmnr que no importa In cnrrern en In que se ubique o el 
",· ., 

género ni que pertenezco;· Jos ccÍÍnportnmientos que se presentan son semejantes, aunque en 

el discurso se nÍ~1dri J 1~ ~~ntrnrio. 
:::,;· :·~\;.~:)\~'.:::.;~'.':~y:··' 

. : Con c~t·~.\~t~fük!~iÓ~ .podemos nlirmnr que In cnlificnción no sólo es relevante 
. ··- :" ·. :>'.~·.·:;', S}.;i_~.'.·'~ygJ:'.'::·::;·:.-.. >: ::-. , 
dentrode,1n:~nsiitución;'yaque trasciende ni campo lnbornl por In representación social que 

ti~nc ·~1 nÍ;~;~~:'!.;'·•·¿~íj\;~~ción, porque es diferente en los hombres y en las tmtieres asl 
--·. . ;_< i·--:-~~:.~~:.;~,_·,1 ~-~::·! >,~;: .::'· ""~, ".¡": »< 

como In prófcsión que-tiene> ·yn que un diez no representa lo mismo para el ingenien<!' o 
:_.~:: .. · ..... _·: ·-·~,-; (>:-:;.,:._?;"'.~:<,'; 

pn_ra el. pedngog(.1< cri ~?ri.de el ingeniero es más reconocido que In ingeniera, nsl también el 

reconocim·¡_~nto de '1as ·y· Í~s ~~dngogr,¡>s es menor, de tnl manera que aunque el trabajo hayo 

sido -el mis~10, d~hÍr¡:j'd~ I~ Ínstitución. el mecanismo de apertura se da de manera diferente 
' -·.' . .-". - ----

nnte esto situación. 

Al respectó, ·1ds y 16~· nlumnr,¡>~-presentnn escosa o ninguno preocupación por su 
- ... .<·-· __ ' .. : _· - :' :: ' 

formación ncndémi~n. por 'lius~~r más nllá de lo que lns y los profesor~s les proporcionan, 

trabajando ímÍ~;~1~ht~·h1 ánnli7.a~ el semestre cuando se tiene que cnlificar 1 ~6• creando nsl 

pcrsonns pr~oC:~¡;Ü~~~-t~Ós p~r In escala numérica que por el conocimiento académico, tanto 

por el imp~~t~.:qÜ~fcÍr~n la fnmilin y que se rcfuem1 en la escuela; en este sentido 

podemos cnco1Ítrar que ~n pedagogla se encuentra inmersa la idea que por ser mujeres el 

hecho d~ ·sCr ú;;¡'versitarins, es sólo un entretenimiento en lo que se espera lo que nuestras 

ab~t~lns Y. ~~d~es; el cnsnrnos y someternos a la ideologla de un hombre, tal hecho puede 

constituir .muchas de las veces por la ideologlu o eoncepciún errónea que se tiene acerca del 

papel d~; la .ri~j~r dentro de la sociedad. por el contexto y cultura en la que se ubican. 

"Sin. embargo, dentro de la instituciún educativa se puede observar que ni igual que 

-lns mujeres, los hombres enfatizan la obtención de una calificación, más que el de su propia 

fórrnnCión académica. pues, si bien es cierto que la educación es diferente o desigual para 

hombres y mujeres. las actitudes. lenguajes y emociones son semejantes, de acuerdo al 

papel que asumen como estudiantes, en donde su contexto y las reglas institucionales son 

1 ~' Siendo nqul donde se da mñs enfüti1.ndamcntc la cultura de la calificación. ya que todos buscamos la nota 
que nos dé el pmm ni siguiente nivel académico. hasta llegar al campo laboral. 
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iguales p~ra nmb1~s, es declr, que no por S~r ele dÚ"dr~n.t;; génciro la; ~cglas O Sll ubicación 

son distintas. 

Sin cn1bargri 0u~ nstn~6qt~;i~t~~ds¡de~ta~~¡' en In asignación social y cult~ral de 

los roles establecidos ~nra-h~~b~~.)/p~rn m~j~rcs; es la situación de discriminación, de 

desventaja pa~~ I~ l111;J~~ ~c~,p~~t¿: ~r~ririlbri. Hi~tóricamentc la educación ha contribuido n 
-- . ' .. •' .. ;-{ ·:.- ·:. ·:.:;· ...... :y,;.~.~-:,tl·:, __ :.:- ·- .. · ·. -. ·: 

rcfor,mr lasitmición de desvcnÍaja de I?. ínUjer respecto del hombre. Una de las limitaciones 

centrales de la educación a jo la'rgcÍ cici· 1a historia es el carácter sexista presente en varias 

dimensiones del aparat~"ccf~~a;Ívo: sus contenidos, textos, infraestructura, feminización del 

personal docente, ct~étera m;:, 

En este sentido, con esta investigación se proporcionan elementos que contribuyen 

al análisis de_ In forlnación curricular de las y los estudiantes universitari(<?s, a partir de lo 

cual se ·requiere de la integración de más articulas de formación no sólo escritos por 

hombres, sino -ver la Pedagogía por las mismas pedagogas que llevan a cabo 

investigaciones, con lo cual no quede reducido el campo laboral de la Pedagogía a la 

docencia. en donde In discriminación genérica que se ha observado durante siglos se 

convierta en una relación equitativa de género en toda la universidad, comenzando claro 

está por la propia carrera de Pedagogía e IME. 

"' MORA LES, Pérez l.clicia. La íonnación docente en la educación de la sexualidad de los adolescentes. En 
URIBE Ortega Mar1ha. Encuentro internacional sobre la fonnación docente relos para el siglo XXI UNAM, 
México 1997. pp. 346. 
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