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INTRODUCCIÓN 

En la historia de la humanidad han existido diversas formas de concebir a los Individuos a partir 

del sexo al que se pertenece. ya que la cultura en la que se encuentran Inmersos los sitúa en 

un lugar específico. Desde que un individuo nace se identifica como mujer u hombre. en torna 

a esta Identificación la cultura se han desarrollado tradiciones y costumbres. la cultura como 

uno estructuro estó conformada por elementos culturales que la producen y reproducen, 

como son: la escuela. la familia, los medios de comunicación. la religión. etc .. encontrándose 

en constante Interrelación. 

En México los Individuos vivimos nuestra cotidianidad en lo cultura. que es considerada 

como, patriarcal, cuando el sexo masculino es p_rivil!'lgiado por ésta dentro de las estructuras e . 

instÍtuciones sociales, así coma también en las relaclones de poder entre los géneros: queda la 

mujer subordinada y valorada a partir de los estereotipos tradicionales que le son Impuestos a 

hombres y mujeres. Definiendo así Ja feminidad y masculinidad aún cuando las mujeres han 

trascendido los límites marcados culturalmente por su sexo en la cultura patriarcal, continúa el 

fenómeno de la opresión y subordinación de la mujer en la actuafidad 

la valoración y construcción cultural del género ha propiciado la desigualdad en este eje 

alrededor del cual se estructuran o potencian otras desigualdades sociales e instaura un orden 

asimétrico. bajo el cual hombres y mujeres se apropian diferencialmente de espacios, 

poderes. recursos, derechos y oportunidades que traen consigo profundas Implicaciones en 

todas las dimensiones de la vida social y cotidiana. pues desde que se nace e Inclusive antes 

de nacer. mujeres y hombres son determinados por la cultura. transmitiéndoles su Identidad 

genérica de manera subjetiva y colectiva, de generación en generación. 

Las estructuras e instituciones de la cultura patriarcal . fomentan los · estereotipos 

tradicionales paro reproducirse a si misma a través de Jos Individuos. por tal motivo IÓs sitúa en 

el mundo Imponiéndoles características _a partir de su s.,;xo, creandO así '1? c?ta1dgciclón de 

actividades. actitudes , cualidades etc._ masc~llnas y feme~inas. ·en su ·~ayorla _de: manera 

antagónica. 



Por consiguiente las profesiones han sido catalogadas como masculinas y femeninas. A lo 

largo de la hisloña, las actividades catalogadas como femeninas con base en las cualidades 

y aptitudes femeninas son reducidas al espacio pñvado, es decir, al doméstica y aquellas que 

sean exlención de éste, ya sea como madre, hija o esposa. mientras que los hombres son 

situados en actividades realizadas en espacios públicos; como la política, la admlnislraclón, 

etc.. manteniendo así los roles tradicionales que desvaloran a los hombres en sus 

manifestaciones afectivas y a las mujeres al reducirlas a partir de su estereotipo del ser mujer. 

la carrera de pedagogía es considerada actualmente como una carrera femenina al ser 

Ja mayoría de su población de sexo femenino. agregando que socialmente no existe la 

información suficiente para considerar a la pedagogía mas alió del ómblto docente, es decir, 

como el estudio del fenómeno educativo que trasciende la Institución escolar. tal situación 

hoce que se reduzca el quehacer pedagógico al que hacer de la docencia. cuando el 

fenómeno educativo es desarrollado en lodos los ómbllos de la cotidianidad del Individuo, en 

diversas insliluclones y de dilerentes formas. pues si bien. el fenómeno educativa es un proceso 

lnacaboble en la vida del individuo. de tal forma que el ser pedagoga a pedagogo no debe 

reducirse al quehacer docente. 

SI bien la práctica docenle. duranle su creación como carrera a partir de la creación· de la 

Escuela Normal Superior se ha cimentado sobre la base del estereotipo de.lo maestra bUena. 

carlr'\osa. paciente. ele. Siendo eslas consideradas como capacidades femeninas, 

agudizando asi la calalogación de la docencia como carrera femenina y por lo tanto de la 

pedagogía. pues las características eminentemente femeninas. según los estereotipos 

tradicionales motivan en la mujer a ocupar roles de servicio, cuidado y reproducción del otro. 

como mujer para el otro y no para si mismo. 

De esta manera la catalogación de la pedagogía así como de diversas carreras es Influida 

por los elementos culturales en mujeres y hombres; ejerciendo así un control de éslos al 

delerminar su elección de carrera profesional. produciendo desigualdad y discñminaclón 

genéñca en el ómbllo de la educación superior. 

La presenle tesis pretende realizar una reflexión en torno a la feminización de la carrera de 

pedagogía, teniendo como telón de fondo los elemenlos que en nueslra cultura imperan y 

que son los principales transmisores de los estereotipos genéñcos. como son la familia y la 
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escuelo, o partiendo de uno perspecliva o enfoque de géhero. el cual surge en lo segundo 

mllod del siglo XX en los oi'los setentas • como una propuesta de reflexión y transformación 

frente o lo condición y situación de las mujeres que se encuentran Inmersos en lo culturo 

polñorcol. consolidóndose o través del tiempo como una herramienta teórico enfocado o 

analizar los manifestaciones de lo desigualdad genérico. y así conlñbulr poro lo equidad entre 

los géneros. 

Por lo tonto existe lo necesidad social que el llcenciodo[o) en pedogoglo analice los 

cuestiones de género. al ser lo pedagogía lo disclpfino que estudio el fenómeno educativo, 

cuando éste se encuenlro Implícito y explfcilomente en lo culturo en lo que se vive, pues el 

individuo encuentro su identidad genérico. lo aprende y lo ensei'lo o partir de su cultura. 

Buscando osi lo posible ruptura de estereotipos y esquemas preestablecidos con la 

finofidad de potenciar Jo equidad educativa para mujeres y hombres. en donde desarrollen 

todas sus capacidades como seres humanos mas allá de los lfmlles Impuestos por la 

conslrucción sociocultural del género. 
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l. LA CONSTRUCCIÓN SOCIOCULTURAL DEL GÉNERO. 

"La visión que el hombre llene de lo mujer no es ob)etlva, 

sino mós bien una Inestable combinación de lo 

que desearlo que fuero y de lo que feme que puedo ser"' 

E .. Ages. 

A fines de lo década de 1960, primero en lo sicología y luego en el conjunto de los ciencias 

sociales se aceptó que el sexo es una referencia biológica sobre la que se construye la 

desigualdad social entre hombres y mu)eres. Entonces resulló necesario recurrir al término 

género poro designar lodo aquello que es construido por los sociedades en sus culturas poro 

estructurar los relaciones entre hombres y mujeres.2 El género abarca todo lo referente o los 

relaciones sociales basados en lo diferencia sexual donde se establecieron relaciones de 

poder inequitolivas cuya coracterlstica esencial es el dominio masculino. De esto manero. el 

género es la categoría correspondiente al orden sociocultural configurado desde lo base de 

lo sexualidad. (es la significación sexual del cuerpo que es definido históricamente y 

reproducida socialmente). 

En el libro: Lo perspectiva de género del Consejo Nocional de Población se hacen las 

siguientes afirmaciones en torno al género: 

Género es lo construcción diferencial de los seres humanos en tipos femeninos y 

masculinos. Et género es la calegorfo relacional que busco explicar una construcción de un 

tipo de diferencia entre los seres·humonos. 

1 LORITE, Mena José. CZ,ordeti,.~ o.-~de-u.-v~cultun:oL. 
Ban:clona. Antrophos, 1987, p. 98. 
2 Comisión Nacional de ta Mujer. L"-'P<W~~d&~ México, CONAPO. 2000. p.20. 

Tr.i;;. ;t~ 0"1'.T 
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Las teorías feministas. sean psicoanalistas, postmodernas, liberales o criticas, coinciden con 

el supuesto de que la constitución de diferencias de género es un proceso histórico y soclal. y 

en que no es un hecho natural. 
' • ~ 1 • 

La diferencia sexual no es un hecho meramente ana.tómlco, pués lo. ·c~:t~~~i~n. y la . · 

Interpretación de la dif.erencia anatómica es ella misma uri proéeso.histÓrt~b'v''ioC::i~1::.¿,ue el· 

macho y la hembra de la especie humana difieren en su anaÍomra es i:;;:;·ti~¡:;¿,~·~;;r6 taiTibién 

es un hecho construido socialmente. .._. ._ .~:.~·:.i'/0 <~~:l:.'t-.f~~~i~?(.~.:~~·:1~-· 1 :.:'.-•• / ·_:,\ :, • 

. . ···;:~~~;e·; ~{7;-~~:.: ;:._,'_ ;'.;~~fo:~·: -~·.', 
La identidad sexual es un aspecto de la Identidad de génér~';'EI sexo ·.y ~¡ g~_néro':no' se 

relacionan entre SÍ como lo hacen fa.naturaleza y la cultu~a-~ pUEt~_lá SexuCJidé:ad.~isínC es':'"ª 
diferencia construida culturalmente.> 

De esta manera, los géneros (masculino-femenino) son una de las formas de Claslflcar'a los 

seres humanos de manera universal. pues,"Las sociedades de las que tenemos huella, han 

organizado a los sujelos que los componen en torno a los géneros. Antes que seres humanos· 

en abstracto, somos seres humanos con género. es decir. genéricos"'. percibimos a la 

humanidad dividida en dos categorías: lo masculino y lo femenino que se impone o Un cuerpo 

sexuado al ser estas categorías construidas desde lo social y lo cultural que van desde las 

diversas inslituciones sociales hasta el deber ser como hombre y como mujer a través de la 

adquisición de actitudes y comportamientos, pues el pertenecer a un género lleva.implfé:ita 

una normatividad impulsada a través del desideratum. entendido éste como: mandatos y 

mandamientos escritos, memortzadas y transmitidos ritual. oral. ejemplar. gráfica o 

imaginariamente y asumidos sin posibilidad de cuestionomientos en los p_roce~s de fonnoclón 

social y psíquica de cada sujeto según su asignación genérica.• 

Es/o nos lleva a afirmar que en las procesos sociales se dan procesos pedagógicos que 

impulsan en el individuo la ubicación específica en un género específico a partir de su 

sexualidad. pues la cullura en la que se encuentra Inmerso da un signiflcado a su sexualidad. 

concretizándose en normas y deberes para cada sexo6. yo que como advierte Símone de 

' Ibid. p.31. 
• LAGARDE. Marccta. I~d&~ Managua, Mag Norad. 1994, p. 29. 
•Comisión acional de la mujer. op.cit: L"'P""lP~"'¡;l,,,~ p49. 
6 El género implica en cada sujeto: 

Sus actividades y sus creaciones. c1 hacer del sujeto en el mundo. 
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Beavoir en el,.~ ~"no nacemos ni hombres ni mujeres: la sociedad nos convierte 

en hombres y mujeres. nos fo'!"o una identidad de ácuerdo con lo que cada · é:ullura espera 

para los hombres y las mujeres" '.pertenecer a determinado sexo lleva implícito coracterlstlcas 

preexistentes a nuestra propia existencia. que son expresadas como: carencias, cualidades, 

capacidades y apliludes a partir de lo biológico, social y cullural. 

El sistema de género se aprende desde temprana edad y durante la vida del individuo se 

refuerza ya que, la primera conciencia de lo que se es. asf como la construcción· de la 

identidad se da en los sujetos a partir de la Interacción con los otros. por ejemplo: 

"El mecanismo cullural de asignación del género opera en el rltual del parto: al nacer la 

criatura con la sola mirada de sus genitales. la partera o el partero dice y nombra a la vez: es 

nir'\a o es nir'\o. la palabra, el lenguaje, es la marca que significa el sexo e inaugura el género y 

durante el reslo de la vida, día a die el ritual se repite casi imperceptiblemente cada persona 

reconoce a las demós a través de fa mfroda de sus cuerpos y Ja escucha de sus voces, 

para constelar si son mujeres u hombres"• Es decir. cada quien reconoce a los o a las 

demós, concienle o inconscientemente a la par del reconocimiento de los límites impuestos 

del deber ser correspondiente a cada género de esta forma la primera conciencia de lo 

que se es. comienza por la conciencia genérica. poslerlormenle "la primera visión del 

mundo incluye una visión polillca de quien puede. llene y hace, y quien no puede. no 

tiene y no hace"• .todo esto a partir de la división genérica que también divide 

poderes. roles. etc, fundada desde la sexualidad. 

Sin embargo la sexualidad se funda en el sexo. que es el conjunto de caracterlsticas 

genollplcas y fenollpicas que cado ser humano posee, pero.éste no Implica el género de 

Su intelectualidad y su afectividad (sus lenguajes, sus concepciones,sus valores, su imaginario, sus 
fantasias, sus deseos, su subjetividad.) 

Su identidad como sujeto, su autoidentidad en tanto ser de género: percepción de si mismo, percepción de 
su corporalidad. percepción de sus acciones. sentido del yo, sentido de pertenencia. de semejanza, de 
diferencia. de unicidad, del estado de su existencia en el mundo. 
Sus bienes (materiales y simbólicos, sus recursos vitales, su espacio y su lugar en el mundo). 
Su poder real: Su capacidad para vivir. su relación con otros. su posiciónjcrárQuica. su prestigio y su 
estatus.su condición politica. el estado de sus relaciones de poder, sus oponunidades. 
El sentido de la vida y los lfmhcs del sujeto. 
El género asentado en el cuerpo. lo está en el cuerpo his1órico: cada quien existe en su propio cuerpo 
vivido. J.ltlg. p33. 

7 BEAUVOIR, Simonede. ¡;¡,~~Buenos Aires, Siglo XX, 1981, p.136. 
1 Comisión Nacional de la Mujer. op.cU: p. 32. 
9 LAGARDE, Marcela. op.CU; 1994 • p.33. 
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manero Inmediato yo que, el género no es un fenómeno natural. "Ser hombre o ser mujer no 

estó en los genes"'º y la sexualidad es materia del género al ser ºel conjunto de experiencias 

humanos atribuidos al sexo y ·definidos por lo diferencio sexual y lo significación que o ello se 

do. Consllluye o las personas y l~s adscribe o grupos bio-sica-socio-culturoles genéricos y o 

condiciones de vido predet-:n:nlnodos que o su vez delimitan sus posibilidades y. sus 

potenclolldodes viloles."" 

En lo división de términos como lo masculino y lo femenino lo teorización asl como ; lo 

prÓctico del deber ser se desarrollan en estereotfpos antag6nlcos.·~o~:r •.. _r:nt~.O'f~á~;-_~un 
término adquiere un sentido amplio y su propio significación, el otro • t6rmlno · cici~~fere 
significación y sentido como su contrario. creóndose lo estimación Y. :~ci.1or;;,ció~?;c>610' 
cultural de los manifestaciones de lo masculino y lo femenino como térinlnos opu<isios 

el uno del otro • de esto manera. ·10 relación entre sexualidad . y · ,;c,"1ti..I;~; ha~·.sÍélo. · 
enfocado ideológicamente como uno relación entre lo superior y to lnferiO,r: .·IÓ nCltÜrol. y 

lo civilizado o como lo animal trente al progreso humano" 12 • donde lo '_,_~m.CsCulinO es·. 

considerado como: lo fuerte, lo productivo, etc. y lo mujer como lo d.ébii>_to r~procl~ctl~o; 
' - ; . . . - - ~ '" 

etcétera. 

El cuerpo sexuado mós olió de lo biológico adquiere un significado en· ·el· mÍ.i~dÓ y nos 

coloco de determinado manera en la sociedad donde la división gené:Íic~ :_-~~-:~:~~~ro . 
antagónico ha generado que: "la interiorización de los mujeres.· "jÍ.i~Ímc:íu~ • a· 

discriminación que los excluye selectivamente de espacios. actividades y poét-.;r~~; ~ ló.vez 

que las incluye compulsivamente en otros teóricamente irrenunciobles''•3. 

El mundo contemporóneo ha globalizado entre otras cosos el sistema de géneros al 

imponer la organización social en torno o dos géneros Implicando su existencia como natural 

cuando biológicamente los característicos sexuales de macho y hembra se sobreponen los 

corocterlsticos sexuales del hombre y de lo mujer. siendo que su ser como hombre y mujer es 

un proceso social en el que se ldeoiogízo su identidad. su concepción de mundo y condición 

para insertarse en lo visión de mundo que predomina en la cultura y sociedad en Jo que vive. 

1
• Comisión nocional de la mujer,~ p. 84. 

11 Ibid. p93. 
"LAGARDE, Marccla. Lúj-~de-laf.m.1.'.{e..-e.v. mad.r'eo"'P~ pr.<b:v.y, p~ 
y~ México, UNAM, 1997, p. 81. 
"Ibid. P 15. 
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"El hombre es el que hoce, su lugar es el universo, ejerce su poder mós olió de lo meramente 

biológico es: el que crea lo ciencia, la técnica, el arte. Es el responsable de construir y decidir. 

de morcar lo historio, el desarrollo y el progreso. Mientras que del hombre se espero que 

encuentre su realización o través de conquistar y dominar o lo naturaleza. o lo mujer se le pide 

que la encuentre sometiéndose o ello. Se considero que to función de lo mujer es lo 

preservación del individuo. lo función del hombre es la perpetuación de lo rozo."" 

Condición genérica 

Pertenecer o un género y sólo o uno es mucho mós que ser diferente. que ser hombre o ser 

mujer. Es adquirir a priori y de manera involuntaria una condición genérica para toda la 

vida."" La condición abarco el conjunto de coraclerlsticos genéricas, de edad, de clase, 

etnias y otras. carocterfslicos que definen y ubican social, politice. cultural e históricamente o 

las personas. simultáneamente implican la adquisición del desideratum cultural para cada 

género concretándose en las posiJ;>ilidades para hombres y mujeres. "Los sociedades 

patriarcales tienen de antemano et dominio genérico. las mujeres, por ser mujeres son sujetas a 

la opresión genérico y solo desde ello construyen y manejan sus poderes. que siempre han sido 

subalternos"•• • pues la condición de la mujer es una creación histórica, cuyo contenido es el 

conjunto de circunstancias. cualidades y caracterfslicas esenciales que definen a la mujer 

como ser social y cultural. 

"la condición de la mujer estó constituida por el conjunto de relaciones de producción, de 

reproducción y por diversos relaciones en las que estón Inmersas las mujeres 

Independientemente de su voluntad y de su conciencia. y por las formas en que participan en 

ellas. por los Instituciones. polilicos y jurídicas que las contienen y los normon: y por los 

concepciones del mundo que las definen y las interpretan"17,cuyo origen y dialéctica escapan 

o la historia y pertenecen a determinaciones congénitas ligadas al sexo. de esta manera. las 

mujeres como género comporten lo condición genérica. 

"URRUTIA, Elena. I~ y ~de-U... ~er. México, Scpsetcnw Diana, 1979. p. 66. 
"Comisión Nacional de la Mujer, op. ca: p. 100. 
, • .l!!m¡. 
17 LAGARDE, Man:cl•. op.CU: 1994. p. 78. 
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Situación genérica. 

Lo condición es dada por la historicidad de los géneros, es aquello condición que marco o 

los Individuos por su sexo y que ha sido delimitada históricamente aún cuando la historia seo 

un proceso en constante cambio. de esta manera, se considera que la condición es una para 

todos los hombres y paro ledas las mujeres. mientras que la situación varia de unos a otros 

individuos estableciendo la singularidad de coda cual yo que, lo situación expreso lo situación 

individual que cada mujer u hombre vive o partir de su vida en particular, en un contexto 

particular desde los condiciones reales de vida, pues "las situaciones genéricos de los sujetos 

sociales. odemós de explicar en cada momento lo historio de las personas y su muy particular 

forma de pertenecer o los grupos y de actuar en éstas o de separarse de ellos. son producto 

de la dinómica social. Al mismo tiempo, lo generan e Inciden en ella. la reproducen y lo 

preservan o la modifican".IB 

1 
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1. 1. Aproximaciones de la organización social y el género 

La sociedad se organiza a partir del conjunto de decisiones que sobre los hechos biológicos 

del sexo y la procreación se entretejen para desarrollar de manera aceptable las relaciones 

politlcas, económicas, sociales y culturales entre los géneros • La condición y situación de la 

mujer es parte de la organización social en la que vive, pues el significado del ser hambre o 

mujer ha reproducido históricamente en las sociedades patriarcales una cultura sexista. y por 

lo tanto una organización social sexista, Martha lamas explica al respecto: 

"La producción de formas culturalmente apropiadas respecto al camportamlento de 

hombres y mujeres es una función central de la autoridad social y est6 mediada por ta 

compleja Interacción de un amplio espectro de Instituciones económicas, sociales, polftlcos y 

religiosas""· de esta manera. pretenden ejercer control sobre tos Individuos estableciendo 

leyes y normas que rigen el comportamiento social. 

Durante la hislorla han existido diversas formas de organización cultural donde los géneros 

intervienen de manera distinta en la estructura social dominante como lo son el matriarcado y 

el patriarcado o la organización totémica. 

En Licia y Egipto en el siglo XVIII la organización social estaba regida por la estructura 

matriarcal donde los hombres permanecían en el hogar al cuidado de los hijos y la realización 

de los labores domésticas, las mujeres se ocupaban de tos asuntos externos ejerciendo así el 

poder sobre los individuos de determinado territorio. de esta manera, "lo que se ha llamado 

hasta ahora matriarcado o derecho materno se ha producido ocasional y transitoriamente en 

cierta fase de la evolución, cuya causa ha sido sin duda la supremacía económica de la 

mujer"20,conslderondo así que el matriarcado tiene su disolución a partir de la creación de la 

propiedad privada y del estado que se originaron en el capitalismo. 

19 LAMAS, Mana. f?,~ U.-co.wtYc.u:clót'll~c;l.,,U.,~~. 
México, UNAM. 1996. p. 23. 
"'CAMPO DE., Condesa. La-~~de-loJ' ~ Madrid, Revista de occidente, 1950. p. 
34. 
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"Al hombre primitivo existe un hecho evidente: fo paternidad es para él desconocido, 

incapaz de deducción, no puede establecer relación entre causa-electo. mientras que p0r 

otro fado. fo maternidad se encuentra evidenciado por el parto"••.de esto tormo el Inicio de fa 

lamflia y fa herencia en cuanto a reconocimiento filial se dio en otros épocas por fa sucesión 

por lineo materno, transmitiendo o sus hijos fo que Engels llamó lo gens, que es lo rozo. el linaje. 

lo familia que poseía lo madre y lo descendencia hacia Jos hijos.' de esto manero, fo herencia 

de fo gens se debo de manero horizontal entre Jos mujeres sin tomar en cuento el 

reconocimiento poterna. pues los casamientos bojo este orden podían ser enlre grupos, entre 

individuos de lo mismo familia con los mismos grados o diferentes grados de parentesco, 

individuos de diferente familia. etc. Según los leyes y normas que determinaba lo estructuro 

social en la que estaban Inmersos. de oh~ lo poslbilidod de que los Individuos ejercieran su 

sexualidad con varias personas de diferente o de su mismo sexo; los hombres podfan ser 

pollgamos y los mujeres pollondros. Sin embarga, " antes de éste tuvo lugar otro sistema en el 

cuol la decendencia no seguía la línea femenino ni mascullna, sino la de la horda (o 

totémica). El nh'\o al nacer es sólo un nuevo miembro de la horda en que nace. La lomfiia na 

ha sido aún creado : por tanto lomo su nombre a través de la lamflia o grupo al que 

pertenece. y esle o su vez del animal o tótem"22 de lo caza en lo que estaba especiallzado su 

grupo. (pues coda horda se dedicaba a cazar un animal en especifico), de tal formo que 

paro dislinguirse entre ellos los Individuos de diversas tribus se designan unos o otros como el 

hombre lobo. el oso. la tortuga elcétera. 

Dentro de esle régimen no existe ni molriorcodo ni patriarcado propiamente dichos pero 

los hombres jóvenes feroces y fuertes se imponen a Jos débiles: ninos ,ancianos y mujeres. 

Durante esta época lo mujer se hoce recolectora de plantas y frutas y los hombres se dedican 

a ro caza. pues lo fuerza biológica del hombre pondero en lo actividad de la caza. así el 

hombre se ve en la necesidad de recorrer largos distancias y volverse sedentario, mientras que 

la mujer se queda al cuidado de los enfermo. Sin embargo, los hombres coma cazadores 

profesionales terminan por adquirir en lo horda lo influencia decisivo. que los conduce hasta 

el ejercicio del poder. en cierto formo va produciéndose un patrlarcodo. pero con lo 

ausencia del hombre. la mujer empiezo o descubrir lo agricultura y "amplio su experiencia 

hoste establecer un ciclo de siembro y recolección. r ... j lo agricultura tomo auge económico 

"Ibid<p36. 
"Idem.. 
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que sobrepasa con creces al valor de la caza. Es entonces •. justamente ( ••. ) cuando se 

produce el matrlarcado"23. 

Posteriormente. " la domesticación de animales y· la cric de ·ganada· hablan abierta 

manantiales de riqueza desconocidos hasta entonces, creando , relaciones sociales 

enteramente nuevas [ ••• ) la riqueza duradera anteriormente se limitaba poca mós o menos a la 

habitación. los vestidos. adornos primitivos y los enceres necesarios para obtener y preparar 

tos alimentos" "· pero con el descubrimiento de la ganaderla se hablan adquirido nuevas 

riquezas que necesitaban de vigilancia y cuidados para reproducirse. 

La herencia de las riquezas que se daba a través de ta gens que descendía por la linea 

femenina. a la muerte del propietario quienes heredaban eran Jos individuos de su misma 

gens, es decir, a sus hermanos y sus hermanas o o los hermanos y hermanos de su madre. 

quedando así sus propios hijos y mujer o mujeres exentos de herencia, de esto manera, se 

empieza a cuestionar la propiedad y posteriormente la herencia así como el sistema que la 

regla. De tal forma los riquezas en medida que Iban en aumento daban por una parte al 

hambre una posición mós importante que a la mujer en la familia. y de Igual forma hacian 

que naciera en él ta Idea de valerse de esta ventaja paro modificar en provecho de sus hijos 

el orden de la herencia establecido. Pero esto na podía hacerse mientras que permaneciera 

vigente la filiación según el derecho materno. entonces se decidió que en to venidero los 

descendientes de un miembro masculino permanecieran en la gens y excluir de esto a los 

miembros femeninos. para así abolir la filiacl6n femenino y el derecho hereditario materno; a la 

par de la exigencia de la monogamia en la mujer para asegurarse de que los hijos que 

heredaban fueran de la misma gens.•• 

8 derrocamiento del derecho materno fue la gran derrota histórica del sexo femenino en 

todo el mundo. é1 hombre empui'lo también tos riendas en ta caso: ta mujer se vio degradada 

• convertida en la servidora • en un simple Instrumento de reproducción. Es así como en la 

historia encor;itrómos una transición de estructuras que rigen el orden social y que en nuestros 

días se percibe. como estructura predominante; et patriarcado. "Esta transición [ .•• ) cae con 

21 Ibld.c p 39. 
"'ENGELS, F. EVOY~d&Z..,~ Z..-propceda,d,prwado,,y w~ México, 
Pefta Hcnnanos, 1999. p. 62 y 63. 
"'Ibid. p 67. 
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frecuencia en un poder excesivo y arbitrarlo ejercido en forma humillante para la mujer"••,ya 

que los hombres, y mujeres llenen poderes que 'se colocan en situaciones de subalternldad 

implícita , en una jerarquía política antidemocrótica donde los hombres ocupan en ella las 

posiciones superiores y las mujeres las posiciones Inferiores, dado que, "los hombres no se 

limitan a ocupar una posición superior ola femenina; convirtiéndose en representonles de la 

humanidad en general, dictando normas par Igual a las manifestaciones de la masculinidad y 

de la feminidad",27 

Lo mujer se ha convertido en sfntesls del mundo patriarcal cuando su Identidad se construye 

o través de las normas. prohibiciones, deberes y mecanismos pedagógicos (sociales. 

Ideológicos • afectivos. Intelectuales y políticos que se lntemolizan en su ser mujer). "Lo opresión 

de la mujer sólo ha podido sostenerse con el reforzamiento continuo de una Ideología que es 

lmpuesla y fomentado o lravés de las lnstiluclones. los leyes. la familia. la educación y los 

medios masivos de comunicación"'" que la mantienen a to excluyen para conservar el 

supueslo orden social reproduciendo social y culturalmente la estructura patriarcal. ºEn la 

cultura patriarcal la relación enlre sexualidad y cultura ha sido enfocada Ideológicamente 

como una relación entre lo inferior y lo superior , lo natural y to civilizado, o como lo animal 

frenle al progreso """·de esta manera, el sexo mas alió de lo biológico es una formación social 

respecto al significado que se le da al cuerpo por el hecho de nacer hombre o mujer, 

ubicándolos en espacios especificas de acuerdo con el significado social que es porte de su 

ldenlidod. de lal manera que las divisiones genéricas 'que Impulso lo sociedad tanto en la 

familia. en el trabajo. en la escuela etc .. son asumidas de manera natural por cado individuo. 

Sin embargo. la naturaleza de la mujer se ha considerado como procreadora y reproductora. 

más alió de su esencia humana. mientras que la naturaleza del hombre es considerada como 

produclora y transformadora de la naturaleza o través de lo fuerza que posee como 

caracterisllca de su masculinidad. de tal forma que la cultura patriarcal ha creado Ideologías. 

condiciones y estratégias que le faciliten la opresión y la dependencia, tanto de la mujer. los 

niños .. así como todos los miembros que se perciban como dominados dentro de la estructura 

patriarcal. 

26 CAMPO DB, Condesa. op clt: p. 67. 
77 SIMMMEL, Gcorgc. C~~ y OÓ"Oi'~. Buenos Aires. E.•pasacalpe,1994. 
p.90. 
21 URRUTIA, Elena. op. clt: p. 67. 
29 LAGARDE. Marccla. op.clt: 1997. p 81. 
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La estructura patriarcal es una conformación histórica, social y cultural caracterizada por: 

a)EI antagonismo genérico que ha basado sus fundamentos en las característicos biológicos 

de coda género para la formación de significados en cuanto al deber ser social, aunado a la 

opresión de lo mujer y el dominio por porte de los hombres y de sus Intereses, que son 

expresados como reloclones sociales. normas. lenguajes e Instituciones socloles. que 

generalmente determinan al Individuo inmerso en la estructura patriarcal, 

b)La construcción del género femenino a partir de un único modelo del ser mujer: ser 

dependiente y oprimida por el hombre así como la competencia por poseer a un hombre y o 

través de este obtener reconocimiento social como mujer adem6s de obtener los espacios 

sociales o las que es destinado o partir de su condición y situación genérico. 

c)EI fenómeno cultural del machismo ·basada en el poder. mosculfno patriarcal y en lo 

interiorización. discriminación Y. exclusión d.;, to muj~r .;~6mo producto de su opresión 

constituyen así. los deberes e Identidades compulslvos e Ineludibles paro hombres y mujeres. 

Los sociedades patriarcales encuentran en lo opresión genérica uno de los cimientos de 

reproducción ·del sistema social y cultural en su conjunto, "la opresión de las mujeres se funda 

sobre el cuerpo cultural de la mujer: el cuerpo vivida. Su sexualfdad, sus atributos y cualfdades 

diferentes hcm sido normodas. disciplinados y puestos a disposición de lo sociedad y del poder 

sin que medie la voluntad":JO . ya que . antes de la misma existencia se tiene la marca histórica 

tonta para hombres como paro mujeres. pues lo sociedad se encuentro organizado con el 

objetivo de lograr uno sexualidad específico destinado o recrear formas de pertenencia a 

determinado género, así como fomentar las relaciones de poder caracterizadas por la 

asimetría. lo desigualdad y la opresión genérico. de esto manera. se percibe que para la 

mujer. el decidir sobre la propio vida y el mundo, así como el Insertarse en actividades de los 

que est6 excfufda es un tabú impuesto o fas mujeres como sujetos sociales cuya subjetividad se 

construye a partir de la dependencia y de ser o través de las mediaciones de los otros. 

permitiendo su opresión y especialización en actividades en donde la libertad de decisión 

queda truncada. 

'° Ibid.i p. t OO. 
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1.2. Opresión y dependencia de la mujer en el patriarcado 

"Siempre existe una política de sexos. es decir. una necesidad 

para cada uno de ellos de conducir una política, consciente o 

Inconscientemente ( ..• ) todos los hombres y mujeres están 

condenados a estrategias que deben de tener en cuento. los 

cálculos de la otro porte. sus deseas y sus Intereses""· 

Sylvlane Agacinskl. 

El patriarcado como estructuro social generado o partir de fo propiedad privado y lo 

división de la sociedad en clases. formó y llevó a lo sociedad a una "evolución económico" 

que paulatinamente originó el sistema económico capitalista, donde a lo par de éste el papel 

de la mujer en lo producción fue adquiriendo una Importancia mínima en comparación ala 

del hombre. pues este al hacerse cargo de los propiedades materiales cobró mayor 

importancia dentro de la sociedad y en las relaciones con los otros hombres."Desde aquella 

primera división del trabajo hasta nuestros días se ha definido a la mujer no por su condición de 

individuo integral. sino por su condición reproductora. desprendiéndose de esta sus 

actividades principales: ser objeto sexual del hombre. el cuidado de la casa y los nll'los. y 

considerándose estas dos últimas como económicamente Improductivos .secundarias o de 

simple apoyo al proceso de producción, dominio rese<Vodo al hombre, se ha caracterizado a 

la mujer en si misma como un ser biológico y psicológicamente lnferlor"32. 

El hombre comienza a ser visto a partir de su fuE!IZa física como el ser capaz de modificar y 

transformar lo naturaleza es decir. mientras que la mujer es considerada como parte de lo 

naturaleza como la reproductora y productora ( en términos de culdados)de las sujetos. 

"AGACINSKt, Sylviane. P~de-~ Madrid, Tauros, 1998. p. 33. 
" URRUTIA, Elena. op. cU:: p. 64. 
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plantas y animales. De esta manera. al la par, el sistema económica capitalista y la estructura 

patriarcal han Impulsado históricamente, en diversas épocas y contextos culturales normas 

políticas. culturales y sociales donde se percibe a la mujer Inmersa jerárquicamente en un 

sistema de subordinación por los hombres, los Instituciones y las normas, que posibilitan a 

hombres y mujeres a ejercer poderes que los colocan en situaciones de suballernldad dentro 

de una jerarquía polítlca que lmpllcltamente se expresa en todas las dimensiones de la vida: la 

económica. la social, la jurfdica ,etcétera. Sin embargo, "el orden natural está siempre 

marcado por el uso político que se quiera darle. y que es aquello que es inmediatamente 

interpretado y valorado"33. 

"El poder también trena género. los poderes que enmarcan la vida de hombres y mujeres 

en el mundo patriarcal son dlstíntos. En todas los relaciones en donde Interactúan hombres y 

mujeres, son diferentes los poderes que ellas y ellos pueden ejercer y o los que deben 

someterse. Es en estos poderes genéricamente diferenciados. poderes para el dominio y la 

opresión. donde se Implanta la desigualdad genérica'"'. pues tanto hombres como mujeres 

tienden a depender el uno del otro. legifimlzando o la vez la feminización o mascullnlzación de 

los espacios. aún cuando tos géneros tienen las mismas capacidades. "Existe entonces una 

relación de dominio que significa la capacidad de controlar y decidir sobre la vida del otro. 

Por el sólo hecho de ser mujeres u hombres, tenemos la potencialidad de ejercer nuestros 

poderes. los hombres de ejercer el de dominio sobre los mujeres. es decir. de controlar sus 

vidas y decidir sobre ellos en múltiples formas y los mujeres de ejercer sus poderes desde la 

subaltemldad". 35 Sin embargo lo mujer desde lo subalternldod también ejerce poder a través 

del significado que la sociedad le da a su sexualidad como lo son: los poderes matemos y los 

poderes erótícos, justificados en las características de su sexualidad biológica y creados como 

especialización de su sexualidad por lo cultura concretándose en las relaciones sociales, así la 

mujer ejerce poder sobre los individuos que están subordinados o son dependientes de ella ( 

nlllos, jóvenes. ancianos. hombres) y que la ubican en subordinación del sistema patriarcal. 

"además del poder genérico exlsten los poderes lntragenérlcos que ejercen algunos hombres 

sobre otros y algunas mujeres sobre otras con lo que se amplio y afino lo gamo de los procesos 

de dominio y opresión. Los mujeres no sólo son oprimidos por ser mujeres : a su condición se 

agregan otras, también son víctímas de la opresión en función de su clase social, pertenencia 

"AGACINSKY, Sylvane. op. cU:: p. 35. 
"' Comisión Nacional de la Mujer. op. cU:: p. 99. 
" LAGARDE, Marccla. op. at: 1994. p. 35. 
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étnica. edad. Inclinación político o creencia religioso. escolorldod. lengua. preferencia 

erótico. etcétera"36. 

La opresión social· fun~~menlada en la diferencia sexual de las personas también se 

manifiesto como sexismo y'con'cretamente en el machismo, la misoginia y la homolobia. 

El machismo se basa en lo concepción de que los mujeres son Inferiores a los hombres, y 

por ello estón obligadas par naturaleza o dar servicio doméstico y sexual o los hombres el 

machismo estructuro y promueve la opresión de género de los mujeres o través de diversos 

mecanismos, como lo segregación, lo cosificación, lo violencia, etcétera. 

Lo misoginia concebido como el temor y odio hacia las mujeres es un poder polriorcol que 

no sólo ejercen los hombres contra las mujeres. sino también ellos entre si, pues, Anne Wilson 

considero que lo mujer tiende o opñmlr o los airas estando' en jerarquías superiores dentro de 

la sociedad, llamando o eslo aclilud de los mujeres como: eÍ síndrome de lo abeja reino. es 

decir. lo Impasibilidad paro algunos mujeres de apoyar a aquellos que comienzan o 

desarrollarse dentro del trabajo, lo polllico, el deporte etcétera. 

Lo homoloblo considerada como lo aversión o los personas que no se apegan al 

deslderalum, pues "uno oclllud ñgido frente o la vida que producen las sociedades 

patriarcales, es que lodo diferencio se ve con desconfianza y menosprecio [ ... ) , en la que 

airas acllludes, opiniones dlsllnlas, modos de ver lnusllodos son una amenaza y hay que 

rechczarlos11J1. 

"Hemos vivido por siglos en una cultura sexista, dlscrimlnaloria de la mujer, creada por una 

sociedad polriorcol ( ... ) los primeras divisiones del trabajo y el surgimiento de lo propiedad 

privado ha provocado que lo subordinación de lo mujer no se percibo por hombres y mujeres 

como un hecho cultural sino como un orden natural y por lo mismo incueslionoble"JB 

En esto dinómico del poder se percibe el ser y el tener desde dilerenles planos de acuerdo 

con el género. En la condición del hombre. sus bienes son extremos y monopolizados por él. 

de lal formo que pueden dar y quedar intactos sin desagregarse como sujelos. sus relaciones 

36 Comisión Nacional de la Mujer. op.cl.t: p.93 y 95. 
" WJLLSON, Ane. L.., ""'!í"4"' et1I....,, ltUAA'\do-~ Mtxico, Pax, 1985. p. 15. 
3

• URRUTIA, Elena. op.cll: p. 63. 
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con los otros no necesariamente dependen del reconocimiento social para adquirir poder o 

status, ya que por el simple hecho de ser hombre adquiere una posición Inamovible en la 

estructura patriarcal, En la condición de la mujer, sus bienes van desde su cuerpo y el ejercicio 

de su sexualidad a través de los otros, pues la subordinación de la mujer ha desarrollado en su 

calidianldad la dependencia vital de ellas en relación con el otro ( viven, son y hacen para los 

olros), cuando el hombre reconoce o la mujer. así como Je da identidad y status cuando 

cumple con las !unciones del modelo establecida del ser mujer. es evidente que los mujeres 

siguen viviendo con una depefldencla a lravés de lo mediación del otro y de sus relaciones 

de subordinación y dependencia que la vinculan a la sociedad, pues "las mujeres viven aún 

en condiciones de dependencia, subordinación, exclusión y discriminación, (es decir. de 

opresión genérica) debidas o prócticas sociales y concepciones culturales ancestrales que las 

determinan. y cuyo arraigo hace parecer su transformación como oigo casi Imposible;>. Lo 

substancial de esas creencias y costumbres es que se espera que cada mujer sea un ser para 

otros y no un ser para sf misma"l9. 

La subordinación y dependencia como opresión en la mujer en su hacer y ser para los otros 

"es enunciada en lengua patriarcal como lealtad, entrega abnegación: cuando valora a la 

mujer y la ubica en el mundo"'" • la mujer es concebida por sus capacidades como un manojo 

de cualidades femeninas que se vinculan can las posibilidad de opresión, dependencia y 

dominación a partir de la subordinación en sus relaciOnes con los hombres~ e incluso en sus 

relaciones con las mujeres en el conjunto de la sociedad, y no es valorizada como ser humano 

pensanle, actuante y creadora de su realidad. 

Cabe mencionar. que "la sociedad se _beneficia también de la condición subordinada de 

las mujeres, porque a través de su trabajo y otras acllvldades ellas contribuyen al Incremento y 

al desarrollo de aspectos y óreas bósicas ºcie. la ec~nomra. lo sociedad, la culturo y el sistema 

po1ítico 11
''· 

Según Marcela Logarde. el poder patrlarcol. ejerce la opresión de las mujeres expresándose 

desde diversas perspectivas como desigualdad:. 

'"Comisión Nacional de la Mujer. op. cU: p. 6S 
'° LAGARDE, Marcela. op.cU: 1997. p. 17. 
" Comisión Nacioaal de la Mujer. op. cU: p. 83. 
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En el campo de lo económico : por la división v la devaluación del trabaje fundamentóndose 

en los carocteñsticas sexuales biológicas v por su especialización en el ser v hacer paro los 

otras. 

En el campo pclltlca: por lo subordinación v dependencia en la que se encuentro Inmerso. 

pues se ve Imposibilitada a tomar decisiones propias, v las posibilidades de Intervenir en el 

mundo son pocos. 

En el campo social v cultural: al definir la sexualidad • las actividades v las relaciones en torna 

al género por lo estructuro v cultura patriarcal. asl coma los diferenles dlscrfmlnaclones o los 

que los mujeres estón expueslos desde sus diferentes contextos por ser de cierta clase. elnla. 

roza. etcétera. los cuales son Impulsados por. el sistema económico capitalista. 

La opresión de la mujer se sintetiza en su lnferl~~aclón frente ci1 hombre como modelo del 

deber ser social v cultural, donde lo mujer se ericuenfra·. Cii;;t'&rmlncidci; Los. sociedades 

potrlorcoles de clases encuentran en la o?reslÓn genérlco"Üno ,c:le .. lo~'::.clmlentos' de 

reproducción del sistema social V cultural en su conjunt~. pues: "el ho,.;,b:re,.ho :querido 

encarnar sólo lo humano. situando a la mujer distanciada del hombre en senlido genérico'">. 

'
2 AGACINSKY, Sylvane. op. cJ.Í; p. 25, 

rmmG cor.; 
FA.iiLJfi DE OHIGEN 

~~~~~~· 

19 



1.3 Conceptuallzaclon del patriarcado como estructura social y cultural. 

La cultura es el resullado y la acción de los seres humanos enlre ellos mismos. en su acción 

sobre la naturaleza y sobre la sociedad. Es el conjunto de caraclerísticas propias . comunes y 

diversas de las seres humanos frente a todos los seres vivos; los distingue de ellas • les permite 

acluar sobre la naturaleza y en esa interacción construir la sociedad y la cultura misma. " La 

culturo es. el contenido de la construcción hislórica de los seres humanos"43. 

La relación entre sociedad y cultura han originado históricamente eslructuras de poder 

que producen y reproducen la cultura a favor de quien la ha creado, en las sociedades 

patriarcales. "los hombres tienen a su cargo la creación y el mantenimiento de las 

concepciones del mundo que ellos mismos sintetizan (como creencias. sentimientos. valares. 

sabidurías y obras culturales). a su vez que las Instituciones que regulan el orden del mundo. 

creadas por los hombres. son acaparadas y controladas por ellos""· En tal sentido, si la cultura 

es un fenómeno social que implica relaciones del individuo con la naturaleza y con los otros, et 

individuo en cierta medida tiende a desarrollar un control cultural entendido éste como la 

capacidad de decisión<> sobre los elementos culturales. y por tanto dentro de sus estructuras 

sociales que producen y reproducen lo cultura. 

Los elementos culturales se entienden según Ricardo Bofil, como los recursos de una culturo 

que son constitutivos de ella paro formular y realizar un propósito soclol_determinocÍa. _e~tre fo_s 

que se encuentran: 

Los materiales y los naturales como los que han sido transformados por· _el trabajo 

humano. 

" LAGARDE. Marcela. op.dC p. 27. 
·'-'Comisión Nacional de la Mujer. op.ca:: p. 88. 
; 0 La capacidad de decisión que define al control cuUural es también una capacidad social, lo que implica 
que. aunque las <.Jecisiom;s las timen individuos. el conjunto social dispone a su vez fonnas de control sobre 
ellas, el ejercicio del control no se toma en el vaclo sin contexto, ni en un contexto neutro, sino en el seno de 
un sistema cultural que incluye valores, conocimientos, experiencias, habilidades y capacidades preexistentes. 
El control cultural por t.."SO, no es absolulo, ni abstracto, sino histórico. BOFIL, Ricardo. :Pe+1J.<;tr ~ 
~México, Azteca. 1970. p. 49. 
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Los elementos de órganlzaclón,·que son las relaciones sociales sistematizados a través de los 

cuales se realiza la partlclpac1Ól1 ;.se lnclÚyeh la magnitud y los condiciones demogróflcas. - . . .: 
-,.--

De conocimiento,· és ·. c:Íeéir;·si~..f'e:~~¡;~do; 
capacidades creativas'. :; .,~;~~('(;· ._ ...•. ·_:_ .. '>,:, · · 

asimiladas y sistematizadas. osl como los 

,.·,: ','· "·>_-·~ 

Simbólicos; códigos d;; ~~rri;_,-~r2f:icio'~ 'y repres;;ntodón, es decir, signos y símbolos. 
- "fr:,<::·:~~- ·.:.;>·· :--, :~'·. 

Emotivos; que se reflera~·._i:,\;1~¡(/eM~enlos. valores y motivaciones compartidos; lo 

--·,-

De esto monerÓ.,·todÓ',,prayecto_•soclal requiere la puesta en acción de elementos 

cullurales, no sólo porb reoÍizc:Írtó. sino también poro formulorto, paro lmaglnorto. yo que. los 
."_., __ ... , ·- -

elementos. culturales 'hocen ·posible al proyecto; también fi]on sus limites. lo acotan, y lo 

condicionan históricamente. 

Lo diferente participación de hombres y mujeres en lo construcción de la culturo vorlon de 

culturo o culturo, ya que, la sexualidad y lo reproducción se abordan en calidad de símbolos 

que son Interpretados desde significados particulares asignados históricamente por coda 

cultura en especlflco."EI ocercomienta al problema del sexo y del género se considero en 

consecuencia. como uno cuestión de onólisis e Interpretación simbólicos ( ... ). es necesario 

establecer lo relación existente entre esos y otros slmbolos, asl como de los significados 

clAfuroles"46. 

El significado de cualquier rasgo cultural especifico depende de su contexto simbólico, que 

ha sido construido por los individuos insertos en dicha culturo. y que reproducen o través de 

diferentes formas de organización de la vida social. económico y polltico."De esto manero, el 

mundo tiende a odoptor ciertas apariencias que son considerados como Inevitables y 

naturales. Lo estructuro de los relaciones sociales es moldeada por las mismas Ideas culturales, 

en la moyorlo de las culturas las concepciones. así como las diferencias entre hombres y 

m"6res son pensados de manero antagónico. ( noturoleza-culluro. interés particular y bien 

social, privado-público), que en nuestros dios se alcanzan a vislumbrar . 

.. LAMAS, Marta. op.C(,t; p. 128 • 

., Jlri,d,p. 135. , 
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"En la actualidad, la perspectiva de género da cuenta de manera científica de la división 

mós importante del mundo: la escisión histórica y antagónica de la humanidad en hombres y 

mujeres patriarcales; Esta verdadera desmembración de lo humano deja alrós a la dicotomía 

sexual. enfatiza la conversión . de lo natural en lo social. y da lugar al surgimiento de la 

diversidad. ~ro de la diversidad desigual y opresiva. ( ... ) todo un género posee aquello de lo 

que el otra carece, lo que para una tiene resolución. para el otro no; las posibilidades de 

desarrollo de. uno. impiden el desarrollo del otro"."" 

El antagonismo naturaleza-cultura se encuentra en lo mayoria de las culturas. cuando los 

hombres aparecen dotados de un conjunto de características sobrenaturales que sirven 

como modelo para evaluar tanto a hombres como a mujeres, al ser las culturas analizadas y 

creadas en su mayoria por los hombres, donde las mujeres son ubicadas dentro do la 

naturaleza como inseparable de eiias de ahí que la mayoría de las diosas son asignadas 

como tales par el poder natural de la fecundidad. así como también el cuerpo femenino se 

concibe como mós ligado a la animalidad, mientras que la masculino se ubica fuera y en 

contraste con la naturaleza, pero ademós con el poder de modmcario y conlrolorio. 

El antagonismo interés particular y bien social. según Slratherm". es considerado cuando las 

mujeres tienden a asumir principalmente las preocupaciones de orden privado y particular, 

procurando beneficiarse a si mismas y a sus hijos sin tomar en cuenta las repercusiones de sus 

acciones y actitudes en la sociedad; mientras que se piensa que los hombres tienen una 

orientación mós universal. es decir, que se preocupan mós por el bienestar de la totalidad 

social. Sin embargo, hay que considerar que la cultura ha creado la división social del trabajo. 

que consecuentemente ha originado la Omitaclón de oportunidades de participación de las 

mujeres en los espacios que se dirigen al supuesto bien social. 

El antagonismo privado-público. se encuentra en las acciones de hombres y mujeres. 

tiende a definir a los hombres de acuerdo con las categorías de status"' y funciónes sociales 

u Comisión Nacional de Ja Mujer. op. cU:: p. 104 y 105. 
" SHERRI, Onhcr. "-Pu,d, Manha Lamas. Lw C<>NtYucc«m,, e<.<.l.tw-cU- de- !,a, di(~ 
~"I~~d.e-~~~- p.93. 
"° STA TUS SOCIAL: (Soc.) El término se suele utilizar en tres sentidos distintos, relativamente 
relacionados: 

1) Como sinónlmo se posición en Ja estructura social. En este sentido. el s. Puede ser adscrito (mujer, 
negro ... ) o adquirido (profesor. marido ... ). A cada s. Le corresponde wt rol determinado. 
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definidas cultural e históricamente como : guerrero, cazador, etcétera, que poco tienen que 

ver en los espacios privados de lo doméstico a los que son conferidas las acciones de los 

mujeres. pues estas, en contraposición tienden a ser definidas por sus funciones de parentesco 

(esposa. madre. hermana) que son explícitamente las relaciones que guardan con los 

hombres y por consiguiente la manero en la que adquieren prestigio, de esta manero. hay 

una tendencia o refractar la Imagen de las. mujeres a través de sus diferentes formas de 

vinculación con los hombres. considerando que. "la diferencia de los sexos como hecho 

natural biológico proporciono una estructura general que todos los culturas quieren 

Interpretar. cado una a su manero. Lo naturaleza, do la diferencio y lo lectura de dicho 

diferencia produce este alfabeto simbólico universal que es lo pareja masculino/femenino. ( ... ) 

cado sociedad inventa unas construcciones culturales y unas organizaciones sociales que 

combinan de forma diversa el masculino y el femenino con un status delinldo".Sl 

El valor atribuido socialmente o status atribuido a hombres y mujeres. las concepciones 

sobre género, osr como los Ideos en lomo a la sexualidad y la reproducción son vistas como 

producto de diversas formas de acción, funciones especificas. roles y prócticos dentro de los 

diferentes formas de organización dé· lo· vida social, económico y política dentro de los 

culturas patriarcales en sú moyoira. , 

"La existencia de. est'O jerarq~la ,sé manifiesto en todos los sistemas androcentrlstas, es 

decir, oquellos~que .'sitúo~ '.'01.·h.;',;.;bie~·en.su centro, o en la cumbre de las jerarquías. El 

ondrocentrismo' púed.; cora'C::tertz~~ t~~to uno organización social coma un sistema de 

representaciones o ·~anc~pios. P~8de constituir uno manera de disfrazar la dualidad de los 

sexos y disfmurc::lrta bCjo una ºun1versalldad11 masculino".s2 

Los estructuras de mayor relevancia paro la elaboración cultural del género en cualquier 

sociedad determinada, son los estructuras de prestigio. La construcción culturol del sexo y del 

2) Conjunto de derechos y deberes que un individuo posee. El s. Es entonces un aspecto o cara de la 
posición; Ja otra serla et rol, definido aqul como un conjunto de comportamientos de hecho. 

3) Prestigio (rango. estimación. honor ... ) a5ignado a un individuo o grupo en función de su posicjón (en 
hu sociedades modernas, sobre todo, en función de su posición en lajerarqufa ocupacional) 

En la sociologfa weberinna,. el (prestigio) es una dimensión de Ja estratificación social. junto con el nivel de 
ingresos. En Max Weber. sin embargo, es una de las fonnas de distribución del poder en la sociedad. 
Max Weber acunó tambjén el concepto de grupoencontraposición al de clase social para referirse a 
comunidades basadas en una cultura común que da a sus miembros un sentido de penenencia (y, por tanto, de 
delimitación frente a los otros). Los grupos de s. comparten un prestigio social y un estilo de vida semejante. 
En: Diccionario de las ciencias de la educación. Ed. Aula $antillana. P. 599. 
" AGACINSKI. Silvyanc. op. Cit: p. 19. 
" Ibu:L p. 20 
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género tiende a establecerse de acuerdo con las consideraciones en torno al prestigio que 

hacen los actores masculinos socialmente dominantes. "En electo el modo en que el presllgio 

es asignado, regulado y expresado constituye la lente a través de la cual se perciben 

culturalmente los sexos y sus relaciones soclales".53 De esta manera. el estalus de un individuo 

depende de las evaluaciones que otros hagan de él o de su posición social; estas le confieren 

a su vez presllglo o valor social, al ser una estruclura conformada por conjuntos de posiciones 

o niveles que resultan de la aplicación de una valoración particular social a partir del deber 

ser. la jerarquía del estatus es una Importante base del poder social que dicta la asignación 

del prestigio • según Mortha Lamas, en la sociedad enconlramos las siguientes canales de 

adscripción de slatus: 

Canales de adscripción que colocan a la genia en posiciones de estalus sobre la base de 

sus relaciones de parentescc)y de sus caracterlstlcas naturales superficiales. 

Canales relacio~·a~cl/.;~~ l~g;os, que asignan prestigio de acuerdo con el éxito grupal o 

Individuar·.;~ E>JdesEi¡:,;~~~~ é:le,lo~;Íar~as encomendadas. 
, '--~~ ;·,·,;·. ~i:.~c;,~)>~~-;~:~-.r 

Canales d~::c~~Ein~16s! '/ oioclaclones simbólicas definidas con precisión, de hecho. 

aporeCB-n cO~:~.---s~:-~~~P~{iSJÓn. d1í8cto·. •• estos creencias y asociaciones simbólicas confieren 

sentido y obllgatorledad.al ordenamiento de las relaciones humanas en patrones regulares de 

diferencia y condescendencia. respeto e indiferencia y, en muchos casos • autoridad y 

obediencia. Es por ello que pueden ser consideradas como ideologías legitimcdoras.s..s¡n 

embargo, "las modos de asignación. así como las Ideologías se sustentan y expresan dentro 

de una variedad de estructuras y subestructuras muy caracterlsticas"53, La organización social 

del prestigio es, dentro de los diversos ómbltos de la estructura cultural patriarcal. la que 

alecla mós directamente las Ideas culturales acerca del género y la sexualidad. a través de 

diversas formas. 

Un sistema de género es. en primer lugar y ante todo, una estruct1Ka de prestigio en si 

misma. "caracterizada prlnclpolmente por la división antagónica de significados sociales del 

ser hombre y del ser mujer. siendo así dos términos concebidos de distinta manera. dentro de 

" LAMAS, Marta. op. e«: p. 1 SO. 
"Ibcd,p 154. 
"Idem. 
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un c~njunto de valores en lo estructura patriarcal, donde encontramos o tos hombres como 

mejor valorados" .M 

Todas las estructuras de prestlgloS' existentes en cualquier sociedad tienden o establecer 

una coherencia simbólica entre ellas, "según la cultura en la que se encuentre el Individuo. los 

dimensiones .. de prestigio son configuradas por lo Ideología, o través de tradiciones y 

costumbres, según el significado sexual. proyectando lo Jerarquía de los sexos".sa 

Los conceptos acerco del género dependen en las formas en las que lo acción masculino 

se articula concretlzóndose en relaciones entre tos sexos. pues las diferentes manifestaciones 

de los relaciones sociales hombre-mujer. se fundan o partir de la división sexual del trabajo. el 

matrimonio, lo consanguinidad, etcétera, y son determinantes en la conformación del 

prestigio en hombres y mujeres. 

Así. tos · cotegorios relacionadas con lo feminidad son asimétricas respecto de lo 

masculinidad; yo que el prestigio de la mujer es adquirido o través de los relaciones que 

guardo con los otros y según la relevancia de esos relaciones paro el prestigio masculino 

como: designar o un Individuo masculino en términos de su posición social y o uno mujer de 

acuerdo con su parentela masculina. o también por los cuidados que brindo o tos otros como 

carocterfstlco de su feminidad, pues en las culturas patriarcales. "durante siglos. las mujeres se 

han dedicado o relacionarse con los hombres a fin de establecer una identidad y obtener 

reconocimiento. ( .•. ) estos lazos se convierten en el centro del universo, quedando lodo lo 

demós relegado al círculo exterior,"•• lo que Sfmone de Beovour llama: lo mujer como ser 

paro otro. pues tas funciones que las definen como mujeres ( el ser para los otros) resultan 

cruciales paro lo definición cultural de la feminidad.'° 

,. !bid. p 157. 
57 Algunas de 135 estructuras de prestigio mejor conocidas son el sistema de rangos aristocráticos de polinesia. 
el sistema hindú de castas, los estados medievales europeos, el complejo de .. honor1

' y •'vergüenza" del 
mediterráneo (que quiz4s podrfa describirse mejor como subestructura), y la amoña fusión de ingreso, 
educación, ocupación y estilo de vida (llamada por los sociólogos "estatus sociocconómico") que da Jugar a 
Jos "estratos" definidos culturalmente como "aho"', "medio-alto"". "medio" - y asl sucesivamente- en la 
sociedad. Ibid.. p 135. 
"Id.et-n. 
,. SCHAEF, Ano. op. cU:: ..P· 137. 
60 En el matrimonio, el prestigio es otorgado n la mujer desde la esencia de la feminidad que reside en su 
sexualidad erótica y como madre. En los lazos consangulneos o sistema hereditario, el prestigio depende de 
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La organización como elemento cultural concreffzóndase 'socialmente como estructura 

que produce lnsliluciones sociales para rci reprodu;;clón de fo culturo, es una forma de e}ercer 

control cultural que utiliza el patriarcado sobre los individuos. 

las relaciones sociales según Pizzorno san relaciones de poder••que se expresan en fa 

influencio sobre otras personas y grupos que componen fa estructuración de fas relaciones de 

desigualdad en una sociedad. a partir de criterios sociales esfablecldos en las innumerables 

escalas de superioridad e inferioridad o subordinación. Sin embarga, el Individuo desde que 

nace a uno o varios estructuras de poder simultóneamenfe, pues se encuentro inmerso en una 

sociedad estructurada con la finalidad de reproducir fa cultura a través de e}erciclo del poder 

entre Jos individuos , al concebir a '"las estructuras de una sociedad o comunidad como las 

Instituciones , organizaciones. asociaciones. agrupamientos etc. que unen de hecho o dos o 

mas individuos para el desarrollo de cualquier actividad. es decir. paro e}ercitar determinado 

poder. ( ••. } todas fas estructuras sociales exlsfenfes , desde las mós grandes hasta las mós 

pequei1as • ante todo se han caracterizado porque surgen y existen para e}ercltar un poder"6Z 

La primera estructura y la mós elemental en la que se incerta el Individuo es fa familia , que 

es lo lnsllluclón donde este comienza o construir su Identidad o través de los otros (división de 

roles, Identidad genérica, sexual. etc), en la medida que el sujeto se· va. Integrando a lo 

sociedad, o la par se va Integrando a diversas estructuras. 

La escuela como estructura social se ha situada como aparato Ideológica número uno, ya 

que por medio de esta se reciben saberes próclicosfel ldiom'c;: ;,,á·t;;rn~;··.;,, calculo, la historia 

.las ciencias, fa literatura) asl como fa Ideología dominante (moral. ética, cívlca,filasóflca)."No 

hay ningún aparato ideológico del estado que mantenga durante tantos ai1os una audiencia 

obligatoria y a veces gralulla,'"63 

Ja posición del grupo de hennanos, por consecuencia. las concepciones de las mujeres dependen de los 
significados sexuales según las culturas, creando as( una imagen de mujer. 
61 Poder es Ja facultad, voluntad de hacer que otros (situados dentro o fuera de la cstructurd de poder) bagan 
una cosa determinada, es decir, influir sobre la actividad , componamienlo, opiniones, proceso de decisión 
etc. de otros en cualquier orden. Ambito. esfera o campo. ~.LAGARDE. Marccla. op.ca: 1997. p.53. 
" PIZZORNO.apud- ONOFRI, Fabricio. f>od.w v gty~>QC!nlet< Caracas, Tiempo 
Nuevo, 1970. p. 30, 
"ALTHUSSER. Luis. Lc.,~como-a.nna-@U.,~. Mexico. Siglo XXI, 1997. 
p. 126. 
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La iglesia como estructura social transmite al Individuo creencias a través de las cuales se 

perfilan el deber ser, según la concepción de hombre y muJer'que su religión tenga. 

Cada una de las estructuras estó conformada Ideológicamente por una concepción de 

!mundo. a partir de la cual las próctlcas de tos individuos son normadas a través de valores, 

desarrollando en el individuo un sentido de pertenencia" particular, al situarse, moverse y 

actuar dentro de tas estructuras, obteniendo asi múltiples escalas de valores que determinan 

su comportamiento, ya que " desde el momento en que el individuo pertenece a una 

determinada estructuro. es siempre de alguna manera sujeto y objeto de poder, por to tanto 

participa del poder propio de to estructura misma""· pues, "hombres y mujeres deben cumplir 

con el desideratum (mandato cultural) para obtener y conservar la aprobación de la 

sociedad. y si es posible de sí mismos. En ese proceso es tan fuerte la presión social para que el 

desiderotum se materialice, que a nivel individual lo mayoría de las personas logra hacer 

propio el deseo impuesto de ser hombres o mujeres tal como les es exigido: convierten el 

deseo social en deseo propio"." 

Las relaciones de poder en una estructuro ya sea de autoridad o subordinación, 

suponen el reconocimiento o aceptación por parte de los subordinados ,que, leglllman las 

relaciones de poder aún en sus formas mós brutales. De esto manera los estructuras se 

caracterizan, según Fabrlclo Onofrl por: 

El ejercicio de un poder que se ejerce sobre otros. 

Estor orgonlzadci; ~n su 111terior con base a relaciones de autoridad y/o subordinación • es 

decir. según lo distri,bucíó~ de papeles. 

Las estructuras sociales tienen clllerentes tamai'\os o extensiones y tocan diferentes niveles. 

Algunas de ellas se encuentran ciaramenfe incluidas y ordenadas jerórqulcamente dentro de 

otras mayores que las contienen (por ejemplo: el barrio y la comunidad). 

64 fabrizio Onofri, llama al sentido de pertenencia como: el interés común, reconocido por los individuos que 
fonnan parte de una o varias estructuras, tal interés común puede ser irreal, mftico, abstracto. El 
reconocimiento de ese interés por parte de los miembros, socios, de una estructura, la producen y reproducen. 
ONOFRI. Fabrizio. op. cU:p. 41. 
" Ibid. p. 34. 
66 Comisión Nacional de la Mujer.~ p. 90. 
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Los Individuos que pertenecen a determinada estructuro legiliman las reloclones de poder 

a través de su sentido de pertenencia. 

Desde el momento en que el Individuo pertenece a determinado estructura es siempre 

sujeto de poder. ya que.a través del sentido de pertenencia participo del poder propio de la 

estructura misma, ya sea en formo de prestigio, e Incluso si no tiene ninguna autoridad en el 

Interior de ella, y mós bien ocupa el úlllmo peldai'\o de la escala jerórquica Interna. 

El ejercicio del poder por los hombres hacia las mujeres, resultan de un reconocimiento de 

ellos mismas. es decir. que en cierto forma este poder existe en la medida que ellas lo 

legillman, lo mantienen e Incluso lo fomentan. "el poder de hecho que se estructura en una 

relación de outorldad-subordlnaclóri. no por ello se transformo en un poder legitimo ( ... ) sino 

que simplemente estó reconocido por sus partidarios, miembros o socios, que aceptan sus 

formas aún en las manifestaciones rTIÓS brutales"." 

De esta manera. los· mujeres. legillman el poder al encontrarse caulivas dentro de su 

cautiverio, es decir. de los estructuras, lnslltuciones e Ideologías. como menciona Morcela 

Lagorde, en lo sociedad patriarcal tas mujeres estón sometidos al poder en los mós diversos 

ómbitos de. sus vidas. y en disÍlntos nlv~tes. cabe mencionar que lo falta de conciencio de lo 

mujer sobre sí mismo corrio sujeto. tos ha llevado o considerar su condición y situación como 

dado e Incuestionable: 

"El dominio resolla· del ejercicio del poder y del conjunto de poderes reconocidos 

socialmente. Los ·sujetos habilitados, legitimados y apoyados en su situación y condición 

genérico controlan. subordinan. expropian. significan, discriminan. explotan, califican y dirigen 

parcial o totalmente to vida de aquellos o aquellas que otorgan su consenso al dominio" ... No 

obstante. el poder no es absoluto o unidireccional, el poder patriarcal ol que se encuentran 

sometidos las mujeres Implica también que desde la opresión genérico ellos también ejerzan 

el poder, pero desde lo suborternldod (entendido ésta como el ejercicio del poder desde lo 

subordinación). Según Morcelo Lagorde. paro los mujeres es posible encontrar tres fuentes de 

poder. 

67 ONOFRI, fabrizio. op. ci,t; p. 54. 
61 Comisión Nacional de la Mujer. op. CU: p. 93. 
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En los condiciones de poder más totalizadoras las mujeres obtienen eso circunstancio y en 

ello ejercen poder. el menor pero gran poder del dominado consiste en ser objeto del poder 

del otro. El dominado confiere por su sujeción. poder y existencia al dominador. 

Los mujeres obtienen poder , o partir de su especialización, es decir. por lo realización de 

ocflvldodes que sólo .. ellos pueden hacer. Este poder emano de lo condición histórico, del 

cumpfimlentc;» de su.s deberes históricamente asignados y exclusivos. Es porte del poder de lo 

diferencio • . •: 

Uno tercero fuente de poder poro los mujeres no como oprimidos. ni como especialistas 

exclusivas. se encuen!r_o en cuanto se aflrman, en cuanto satisfacen necesidades propios y 

trascienden o los demás. Codo hecho positivo que acerca o los mujeres particulares y o lo 

mujer como género o su constitución en sujeto histórico. les confiere poder.•• 

El cautiverio es caracterizado por lo dependencia que creo en la mujer como el ser poro los 

otros a través de los Instituciones y los otros. yo que tiene que cumplir con el deber ser 

femenino de su grupo de adscripción. concretado en vidas estereotipados. sin opciones más 

olió del mandato patriarcal, al vivir privados de autonomía. de Independencia para vivir. del 

gobierno sobre si mismos, de lo posibilidad de escoger y de lo capacidad de decidir. "Ser 

dependientes y estor subsumidos a alguien o oigo son atributos de lo feminidad, por tal motivo 

las vivencias alienantes generan en los mujeres reacciones afectivas y éticos positivos. de 

goce. que generan cohesión Interno y satisfacción al ser aprobados por el mundo"'º· por 

consiguiente tos mujeres viven cautivos y al mismo tiempo tegltimon el poder, los estructuras 

sociales y culturales en los que se encuentran Inmersos, "es crucial reconocer esto estructuro 

social porque rodeo e Infiltro lo vida de los mujeres con sus mitos. creencias. ritos, 

procedimientos y resultados que afectan todo lo que piensan. sienten y hocen""· 

"Asl lo participación de los mujeres en lo hegemonlo cultural y político se baso en un 

consenso al estado de cosos externas y en to aceptación de la feminidad construido 

patriorcolmente. A pesar de los apariencias, lo relación del poder con los mujeres es 

., LAGARDE, Marccta. op. ~ 1997. p. 154 y 155 . 

.. Ib(d, p. 16. 
71 AGACINSKY, Sytvianc. op.cU:. p. 33. 
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consensual, aunque el consenso de las mujeres es de ·carócter coercitivo porque el mundo y 

su condición le son presentados como fuerza divina o naturol"n. 

De esta manera. las mujeres han sida. las mós fieles transmisoras de la legitimación de las 

estructuras patriarcales. pues el ser para 1.os otros' en los cautiverios adquiere la tesitura de 

felicidad cuando es enunciada en lengua patriarcal como cualidades femeninas (lealtad, 

entrega, abnegación) que las ubica y vC:.1cirÍza·e~·E,1 mundo concibiendo los cuidados hacia 

los otros como Instinto sexual y malemaÍ •. Y •. l_a,.s'üt,.;;.dlnación anle el poder es el contenido del 

amor. por lo cual estan caullvas por el.sol.a hecho.de ser mujeres en un mundo patriarcal. 
.. ... . . 

Las relaciones de poder entre unos 'y ~Iros gru~s se sintetizan en tas Instituciones sociales y 

polllicas del mós dlsllnto tipo, las cuales so~ espacio~ de reproducción del sistema polftico y de 

algunas de las relaciones de poder; la mujer, ta pareja, la conyugalidad, el noviazgo, el 

matrimonio, el amasiato, la maternidad, ta paternidad, la lillalldad, la familia, la banda, la 

Iglesia. son instituciones sociales del poder patriarcal que se reproducen para fomentar la 

división genérica del mundon. 

Para Marcela Lagarde la mujer es una Institución política patriarcal en la medida en que la 

sociedad dicta funciones especificas en la reproducción de tos géneros ( de Jos hombres y de 

las mujeres), la mujer se concibe como una Institución de la sociedad civil en cuanto es una 

Institución del estado en la sociedad ·que reproduce el poder patriarcal a través de la 

ideología patriorcal.7.C 11Por medio de uno pedagogía íntima. las mujeres transmiten cultura 

doméstica. familiar y comunitaria (desde la lengua. el Idioma. y las concepciones del mundo, 

hasta las Identidades de los sujetos), estructuran y mantienen activas las relaciones privadas 

(mediante la ritualidad. ta mitología, fas Ideologías y creencias que les son necesarias para su 

reproducciónj, y estón encargadas de vigilar. aún a costo suya. lo obediencia y el 

cumplimiento de tas normas catldlanas"75. 

n LAGARDE, Marceta. op. cU: 1997. p. IS6. 
71 Iiñd< p. t.S9. 
74 ldeologfa patriarcal: La ideologfa se entiende como el conjunto de valores y las jerarqufas en que estos se 
ordenan, lo cual hace que surjan nonnatividades especificas; si la idcologfa es patriarcal, esto significa que el 
patriarca-padre es el que impone su interés fi'cnte a los demás en la familia y en la sociedad en su conjunto. 
Significo también que se educa a todos los integrantes de la sociedad, hombres y mujeres, a que adquieran 
ciertas actitudes, rasgos de carictcr, habilidades y conocimientos que refuercen esas jerarqulas valorativas. 
HIERRO, Graciela. E:ttca-y ~ M~•ico, UNAM, coord .. de Humanidades. 1985 p 39. 
13 Comisión Nacional de la Mujer. op.ctt: p. 88. 
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Sobre lo que son. fueron y pueden ser cada una de las mujeres tiene la posibilidad de 

resignificorse a partir de lo outocrit1ca. ya que si Ja cultura es una construcción que los seres 

humanos llevan acabo en un contexto delerminada, la identidad de hombres y mujeres debe 

responder a la necesidad actual de desarrollar una cultura de equidad genérica con la 

finalidad de desarrollar na sólo aquellas Identidades limitadas que nos ha impuesto la cultura 

por los antagonismos en las que se encuentran ubicados hombres y mujeres. sino. fomentar el 

desarrollo de sus capacidades como seres humanos. 

Es necesario reslgnincar lo que la culturo ha catalogado como masculino y como 

femenino. analizando las ideas preconcebidos que se tiene sobre estos como posiciones 

binarias. complementarias e incluso. Jerarquizadas, replanteando los géneros que se 

construyen en una multfpllcldad de formas de ser. considerando que el género no es el 

resultado causal del sexo. los géneros no son fijos al pensarse construidos por el enlomo 

sociocultural en el que se encuentra Inmerso el Individuo. pues aquellos significados que la 

cultura ha atribuido a mujeres y hombres en la cotidianidad, dio a día se replantean en los 

diversos ómbitos de su quehacer. ya sea en el ómblfo laboral, escolar • familiar. polittco 

etcétera. 

Históricamente la cotidianidad de la mujer se ha caracterizado por las formas de 

opresión. dependencia y subordinación. sin embargo. lo mujer actual comienza o 

resignlficarse, a darse a si misma nuevos significados de ser mujer rompiendo con los esquemas 

establecidos que la han limitado y que comienza a analizarlos, reflexionortos y crillcorlos. 

tomando posición frente o ellos poro crearse a sf mismo. retomando el pasado histórico 

visualizóndose a futuro como un sujeto en vías de emancipación. pues aquellas hislórias y 

experiencias de vida de cada mujer son referentes de aulocrfllco para cada una, pues en lo 

colectividad se comienzan o crear nuevos Identidades que poslblllton lo tronsgreción del 

orden Imperante de lo culturo patriarcal. 
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He ahl la afirmación de Beauvoir: "no se nace mujer sino se llega a serlo", este 

pensamiento .puede ser considerado en el sentido en que cada mujer es un proceso y un 

devenir constante cada vez que busca el ser mujer a través de la otra u otras mujeres para 

construise a si misma y cubrir la necesidad que tiene como ser humano, de tener identidad 

propia , con miras a desafiar • trangredlr y reconstruir aquello que es o no aceptado 

cultural y socialmente. de tal manera que lo mujer comienza o pensarse a sí mismo o 

través de los otros. desorro90,,do una conclencfo socíol, pues lo srtuodón genérico de 
cado una es muy particular y d·.e110 se agregan aquellas opresiones por rozo. edad, clase 

social. etcétera. 
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2. EDUCACIÓN Y CULTURA GENÉRICA. 

2.1. Estereollpos tradicionales masculinos v femeninos. 

"Los mujeres son mós outénticas. cuanto mós 

se acercan a aquello que han sonado de sí mismas." 

Anónimo. 

Coda sociedad y coda persona tienen su propio concepción de género que es porte de su 

visión del mundo, de su historio y de sus tradiciones. Todo concepción de género se conjugo 

con otras visiones que conforman los Identidades culturales de grupos a lo por de la 

conformación de lo identidad Individual, en codo miembro de lo culturo según su sexo "los 

ideos. los prejuicios. los valores. los Interpretaciones. los normas. los deberes y los prohibiciones 

sobre lo vida de los mujeres y los hombres conforman los cosmovisiones particulares de género 

que son siempre etnocentrlstas. cada persono se Identifico con lo cosmovisión de género de 

su mundo v la cree único y universal" 1. 

Los estereotipos> socloles tonto poro hombres como poro mujeres se construyen a través de 

Ja representación del orden genérico del mundo. sus normas, sus creencias. valores. etcétera, 

son fundamentales en ta construcción de lo culturo y por tonto en lo construcción de to 

subjetividad de codo individuo. éstas "se aprehenden desde el inicio de ta vida y son 

componentes no aleatorios del propio ser. Son dimensiones subJetlvos arcaicos y en Incesante 

renovación: por ello son fundamentales y estón en to base de to Identidad de género de codo 

individuo y de tos Identidades sociales asignados y reconocidos">, de esto manero, en tos 

estereotipos se encuentran los significados del ser mujer y del ser hombre. osl como tos 

relaciones. los deberes y los prohibiciones poro tos mujeres por ser mujeres y poro tos hombres 

por ser hombres. 

1 Comisión Na<:ional de la Mujer, L""penpectW«-d.e-~ fl«ÚV,,..,.,...,~ e..... 
~.u...-~~y-~p~de-~~ 
,,~y cwa.w. México. CONAPO, 2000. p.38. 
'V~I~p.44. 
'Comisión Nacional do la Mujer. op. cU: P 43. 
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"Los mujeres son educados con lo finalidad de aproximarlos los mós posible o un ideal 

convencional de mujer: se aplico osl uno ortopedia mentol en el mós amplio sentido de lo 

torturo que supone · ( ••• ) nuestro educación ha tenido siempre corocteríslicos sexuales 

masculinas y femeninas"'. Las nli'las y ros nii'\os son sexuados de manero cultural en base al 

estereotipo social a través de la vestimenta, los juegos Infantiles, el lenguaje. el aprendizaje de 

actitudes. etcétera, van construyendo en el Individuo su Identidad genérica. e Inclusive antes 

del nacimiento durante la espero de la madre. al saber el sexo del recién nacido. después del 

nacimiento se va desarrollando en el Individuo el proceso de enculluroclón, yo que. al posar el 

tiempo, "los Individuos hocen suyo gradualmente un sistema previamente establecido de 

significados y de slmbolos que utilizan poro definir su mundo, expresar sus sentimientos y hacer 

sus juicios. Luego este sistema les ayudo o guiar su comportamiento y sus percepciones o Jo 

largo de sus vfdas" • .s 

En el desarrollo de la identidad asl como la formación del carócter en el Individuo según su 

sexo Influyen las instituciones culturales. las ldeologlos predominantes. lo aprobación o 

reprobación de ciertos conductos, las recompensOs otorgados por una comunidad. así como 

el pertenecer o un grupo con uno posición social definido repercutiendo en los 

preocupaciones profesionales etcétera. 

"En una sociedad en lo que los normas son predominantemente masculinas las mujeres 

forman un grupo aporte que se distingue de los estratos dominantes por sus características 

físicas. tradición histórica y función social. Como ocurre en el caso de otros grupos colocados 

en posición similar. se aplican opiniones preconcebidas en forma mós o menos sumaria o la 

clase considerada como uno totalidad. sin considerar suficientemente las dilerenclos 

Individuales. Estereotipos similares existen con respecto o los extranjeros. los judlos. los negros. 

etc. Los miembros de esos grupos aporte son sometidos o juicios colectivos en lugar de ser 

considerados según sus propios méñtos. Aún cuando tales estereotipos pueden estimular 

ciertas cualidades en los miembros de un grupo, su efecto general tiende a ser inhibitorio. Ser 

juzgado como miembro de un grupo estereotipado y no como individuo. implica una 

incalculable cantidad de restricciones, desalientos. sentimientos malsanos y frustraclones"6. 

• KLEIN, Viola. E1'canicáo.-~BuenosAircs, Paidos studio, 1985. p. t 17. 
'CONRAD, Philtip. A~~ Espalla, Mac Graw Hitl, 1994. p. 18. 
' KLEIN, Viola. op. cié p. 32. 
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El sexo dominante crea una mentalidad típica en el sexo dominado, que en el caso del 

hombre seña llamada 11mosculina 11 y en un estado de 10.ml:'jercomo 11 femenlna", dando lugar 

al mismo tiempo a mentalidades opuestas entre el sexo dominante y el sexo subordinado. 

Según los hermanos Vaerting. "los rasgos psicológicos considerados típicamente "femeninos" 

en nuestra sociedad son atribuidos por la subordinación en cualquiera de los dos sexos, allí 

donde exista la subordinación Institucionalizada estón tos siguientes: 

Papel pasivo en el galanleo. obediencia y sumisión, tendencia a someterse a órdenes y 

reglas. dependencia del cónyuge, temor modestia; castidad, timidez. reserva pudorosa, amor 

al hogar. Intereses restringidos fuera de éste; ternura hacia los nlllas (llamada par lo común 

"sentimiento maternal"); Inclinaciones relativamente mós monogómlcas, Interés en las 

adornos. amor o los atavios"7. 

"las Vaertlng encontraron un principio fundamental común en la mayoría de las 

sociedades (el del poder social) lo relacionaron con determinados conjuntos de rasgos 

psicológicas. ( ••. ) y buscaron su rastro en diferentes sistemas sociales, concluyendo que existe 

una cohesión entre ciertos rasgos caractereológlcos, llamados en general masculinos, y la 

dominación entre otros rasgos. comúnmente denominados femenlnos. lo sumisión social".ª 

El estereotipo de la mujer se ha construido con base a características del género llamado 

débil. inclusive John Stuart Mili escribió en 1879: "lo que ahora se llama naturaleza de la mujer 

es algo eminentemente arlilicial. resultado de la represión forzosa en algunos aspectos y del 

estímulo antinatural en otros".• El Individuo se haya condicionado por su ambiente y contexto 

cultural, encontrando papeles respectivos a representar para la conformación de su Identidad 

consigo mismo y a través de tos otros. pues en la medido en que cumple et mandato cultural, 

la sociedad reconoce esta ejecución de roles, actitudes y comportamientos dentro de la 

división genérica basóndose en lo permitido, esperado o deseado en el hombre como en la 

mujer.ID 

7 ¡bid, p. 214 • 
• ¡bid, p. 220. 

' Ibid- p. 202. 
10 Las identidades están dctenninndas por el conjunto de condiciones históriCZlS. por el espacio en que se vive 
y por las relaciones sociales; además por las expectativas sociales que de manera dinámica surgen antelas 
circunstancias de cada qui~n. la identidad implica. componamientos, lenguajes., actitudes y marcas de 
signif-.Cación personal y colectiva. LAGARDE, Man:ela. I~de-~Managua, Mag 
NORAD, 1994. p. 66. 
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Desde el nacimiento se tiende a adscribir rasgos de personalidad a los niños y a los niños. En 

un estudio hecho por Maccoby y Jakln. "encontraron que, las personas adultas responden 

como si encontrasen a los niños mós Interesantes y provocadores de atención que las nll'las, a 

las que describen como pequeñas y bonitas. frente a los niños que son calificados de fuertes y 

vigorosos""·ºª esta manera. el estereotipo femenino es antagónico frenle al modelo 

masculino, pues el ser mujer corresponde a la ejecución del modelo de dulce, buena. 

cariñosa. resignada. bella. pasiva, modesta. Dicho modelo da reconocimiento social a las 

mujeres. que en consecuencia los mantiene en un status de subordinación y de servicio. 

Los medios por Jos cuales una sociedad obliga a aceptar una pauto seleccionado son 

múltiples. La elección se haya Involucrado en cado elemento del tejldo·sodai, en el cuidado 

de los niños, los juegos Infantiles. los cantos populares. la estructura de la ;,rgan1~C:,;,1Ón.poirtlca, 
los ritos religiosos. el arte y la filosoflo. La cultura crea un escenario coherenÍe; ~~- ~olde en el 

que se desarrollan los caracteres, y por el cual estos son configurados." 

La aulora francesa Slmone de Beouvoir. conocida como la pionero del movimiento 

feminista en Europa. en 1949. a seis meses de la Declaración universal de tos derechos 

humanos publicó su libro "El segunda sexo" (libro que en los setentas y ochentas se convertirla 

en la referencia obligado para cualquier debate sobre la condición femenina), en el cual "la 

condición femenina de Inferioridad, osl como la historia de la humanidad desde la perspectiva 

de lo injusticia implícito en los dificultades legales y religiosos para que las mujeres concilien su 

vida familiar con un papel en la vida pública. llevo a Slmone de Beauvoir a leer e interesarse 

en los escritos de otras mujeres,( ... ) dialogar con ellos ... "IJ, su libro es considerado como un 

texto pedagógico al Insistir metódlcomenle en que. aunque las mujeres suelen desempeñar 

11 SECALL,Calcro,lnés. E'i mode«>-~¿.......,.,~aLm.odelo
p<UYCa.rc<:tL?, Malaga. Alcnca. 1996. p. 16. 
" KLEI, Viola. op.de: p. 232. 
11 GARGALLO., Frnncesca. La,, Jor~. ..Simonc de Bcauvoir a los SO anos del existencialismo 
marxista". No. 10. jun. 1999. Al haber desmitificado el eterno femenino desde el concepto existencial 
fenomenológico de alteridad, la autora se encontraba en pnz con su ser mujer y con el hecho concreto que 
hubfa dado pie ya no a una polémica sobre el fominismo. abierta desde el siglo XVI. sino a un proceso de
liberación. una rcnexlón sobre la nalurdlcza humana: "'la mujer es un individuo completo. al ígual del macho 
es un ser humano sexuado". Una filoso na de las mujeres sobre si mismas y sobre el mundo se anunciaba asf 
desde una revisada filosona polltica . 
Cuando en 1972, Simonc de Beauvoir se declaró feminista. para la filósofa no se podla luchar a favor de las 
mujeres. indepenclientemen1c de su lucha de clases. aunque habla que hacerlo de fonna autónoma de las 
organizaciones sociales .. esto implicaba que la mujer como e1 otro del hombre, al que se le habla negado el 
derecho a su propia subjetividad y a ser responsable de sus acciones e idea.s. se rcapropia de su trascendencia. 
cuando se acercaba a Ja vida cultural, social y política en compatHa de otras mujeres. 
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papeles impuestos por lo culturo de los hombres, no significo que el significado sexual genérico 

como la Inferioridad sea dado por la natúraleza o esencia femenina. 

Muchos de'ios deféctos ,que se les reprocha a las mujeres según Slmone de Beovoir son: 

mediocridad, · pequel'lei ' timidez. mezquindad, pereza, frivolidad servilismo. incluso 

actualmente;, las situaciones que destocó como la opresión y la alineación descritos y 

denunciados, no sólo perduran, sino se puede constatar que el pensamiento mismo de los 

mujeres se encuentra en una ambivalencia. pues mientrosunos comienzan o construirse a sí 

mismos. otros se empellan en cubrir el estereotipo femenina. de tal formo que algunos de los 

derechos de los mujeres pierden efectividad en lo prócllco en algunos sociedades y México 

no es lo excepción. 

El estereotipo es el eterno femenino. Es el objeto sexual que persiguen lodos los hombres. y 

también los mujeres. ya que. Su valor es cerllflcodo únicamente por la demando que Inspiro 

en el prójimo. o lo mujer " desde lo nil'lez se le ho ensel'lodo que lo belleza eslo esencial en lo 

mujer. lo mente se ajusto al cuerpo""· Actualmente no se espero que los mujeres se presenten 

enjoyados. sin embargo se exige el arreglo. dicho obligación es menos exorbilonle en 

comparación o épocas anteriores. El estereotipo llene bojo su mondo un ejército de servidores 

que Je proporcionan o lo mujer Instrumentos que lo ayudan e Jnclton o cubrir el estereotipo de 

belleza (cosméticos. medios. pelucas. joyos, et,c.), osl dentro de sus posibilidades codo mujer 

se esfuerzo en alcanzar el Ideal de belleza. 

Lo dominación no se expreso sólo en Instituciones, costumbres y actitudes. sino también en 

el desarrollo corporal de los sexos • por lo tonto en los ideales predominantes de belleza. Según 

los hermanos Voerling, mientras que lo fuerzo muscular y lo optllud físico constituyen atributos 

del sexo dominante. se considero al otro como personificación de los cualidades eróticos 

entre los cuales la belleza es una de las m6s prominentes, de esta manera. el punto de vista 

del sexo dirigente domina Ja perspectivo de Jo comunidad entero. Esos diferencias físicos y la 

inteligencia superior generalmente atribuido al sexo dominante juzgase siempre o tllulo de 

cualidades innatos vinculados con la constitución corporal de hombres y mujeres.15 

"GREER.Gennanie. Et.~~. México,Aztcca, 1972.p.57. 
u KLEIN, Viola. op. ca;"_p. 212 y 213. 
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El código moral de la mu/er, en contraste con la moralidad "contra actual" del hombre se 

relaciona can sus hóbitos personales y corporales, sus virtudes son la castidad, la constancia, la 

reserva y la devoción. "No sólo de _parte del hombre hay renuencia para admitir a la mujer en 

·su mundo Intelectual. sino que ésta aparece también en la mujer, la modestia en los h6bltos 

personales se ha hecho tan habitual. y a la mujer le resulta tan extrai'\o hacer algo con libertad 

que para ella hasta el pensamiento libre constituye casi una lnmodeslia."De esta manera, la 

modestia, el miedo a la libertad, la dependencia a partir de la identidad como ser paro el otro 

constituyen un estereotipo de mujer pasiva frente a su realidad. Coro !Copian (1976) ha 

atlrmado que, "hay un tabú contra la voz de las mujeres en la sociedad patriarcal ( ... ).Las 

mujeres no tienen "autoridad" para hablar y cuando hablan lo hacen sin autoridad. El 

estereotipo de la mujer como un ser 11inferior" estó sutilmente entretejido en las prácticas 

sociolingülslicas"'' 

otra Investigadora como Malina Homer (i974) afirma que las niñas dentro del aula tienden 

a evitar el éxito, ya que "nuestra sociedad tiene un estereotipo de los sexos y un estereotipo de 

Inteligencia••, y en el caso de las mu/eres estos dos estereotipos no son campallbles, pues se 

piensa que las mu/eres llenen una incapacidad general para conjuntar la ambición y el logro 

Intelectual con la feminidad, continuamos con la Imagen de la mu/er como pasiva, dócil, 

amable y se rechazo lodo lo que sale de esta Imagen" ... 

Uno de las rasgos que caracteriza a las mujeres según Simone de Beauvolr es la resignación: 

"Las mujeres han sido hechas para sufrir. es la vida y no se puede hacer nado. Esa resignación 

engendra la paciencia que se les asigna a menudo. En una mujer generosa la resignación 

adopta la figuro de la Indulgencia , admite todo y no condena a nadie porque estimo que ni 

lo gente ni las cosos pueden ser distintos de lo que son.0 20 

16 _lbid. p 263 y 270. 
17 SPENDER, Dale.S~en-U.,~ ap.-ender ..-~.México, Piados, 1993. p. 188. 
11 En el hombre, el pcnsamien10 se percibe como un proceso lineal • para llegar a wu1 conclusión. En la mujer 
el pensamiento es multifonne y tnultidimcnsional. El pensamiento lineal es eficiente, pcnnitiendo alcanT..ar 
conclusiones y procesar da1os, pero no es creativo. El pensamiento muhifonne, por su pane, toma més 
tiempo y utiliza mAs datos • algunos de los cuales como los sentimientos. las intuiciones y el conocimiento del 
proceso , pueden parecer irrelevanlcs ( ... ) ambas muneras de pensar pueden contribuir al procesamiento de 
datos y ala loma de decisiones. Schacf ,Anc. ~- La- tt'U.Ajer ef'\I un.o m.u.ndo-~ 
México, Pax, 1985. p._161. 
19 SPENDER, Dale. op.CU:: p 109. 
20 BEAUVO!R, Simone. El-~~ Buenos Aires, Siglo XXI, 1981. p. 386. 
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Sin embargo, el estereotipo cultural asignado o los mujeres que mós tos limito es el de ser 

poro otro, yo que socialmente "la posición que ocupo no la logro en virtud de su propio 

Individualidad, sino que te es confeñdo por el hombre. Sus Intereses son limitados, de acuerdo 

con los funciones sociales que estó llamado o cumplir. El convencimiento de su Inferioridad lo 

hoce sentirse Inseguro en todo esfera que no seo lo propio."21 

Según Simone de Beouvoir. todo lo exigencia.de los mujeres es uno espero puesto que se 

hallo encerrado en to limbos é:le to Inmanencia y lo i::onllngenclo y su justificación se encuentro 

siempre en monos .de otro: lo mujer espero los homenajes ,y los opiniones de los hombres, 

espero et amor. espero lo gratitud y tos eiogl~s. esparcí de 1.os h'ambres su rozón de existir • su 

valor y su mismo ser. 

"Hoy dos tipos Ideales de ser mujer, lo madre y lo cortesano. Lo· cortesano busco el 

contacto sexual por si mismo. lo madre lo busco con el fin de procrear. En .realidad. los dos tipos 

estón entremezclados y cualquier mujer puede representar o ambos, al mismo. tiempo o en 

diferentes momentos"22.AI respecto, Rosoño Castellanos comento er\ s,u. libro: D~ 

de- fér que actualmente aún cuando el hombre ha perdido el prestigio' de 'ser el único capaz 

de ganar el dinero. continúo siendo mirado con respeto supersllclos~;_ócup0ndo el lugar del 

privilegio y del mandato porque sólo o través de él to mujer puede'convertlr5e en madre, y la 

mujer mexicano es esencialmente eso. 
:',' 

Los mujeres en México llegan o unos lfmlles de gusto por io:<luÍoinmolo~ión que sobrepasan 

por mucho los nociones corrientes de lo dignidad de lo pers<>nci humano. Funcionan bojo otro 

signo de volar: el del socñficio, lo abnegación móscoros bojo los cuales se esconde uno 

realidad evidente. 

Lo madre mexicano se comporto ante el hijo de uno manero tlpicomente masoquista y le 

impone su socñficio como un lastre que el otro es Incapaz de romper, en cambio ante lo hijo 

su actitud es precisamente lo contrario: sódico, con uno especial complacencia le hoce 

comprender desde lo mós temprano infancia que ha sido llamado poro ocupar en el mundo 

un lugar específico. "Lo educa en los mismos cánones en los que ella misma fue educada. lo 

acostumbro o lo mós ciego sumisión. o los necesidades y los caprichos de los hermanos 

21 KLEIN, Viola. op. cU:: p. 125. 
ll .lbcd. p. 121. 
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varones y Jo hace girar en Ja órbita de éstos pero haciendo marcar muy bien Jo diferencio que 

existe entre ambos. Para ellos, el respeto, Jo obediencia y lo sujeción. Para ellos Ja servidumbre 

y lo dependencia" ,23 

En Jo sociedad mexicana existen pocos y reducidos formas de ser mujer, ésta encauza y 

estimula a los_ mujeres en lomo a un número reducido de opciones culturales dominantes que 

conforman modos de vida particulares. y estos modos de vida se caracterizan porque son 

especiollzaci~nes so~loles y i::ulturoies de las. mujeres. en el casa de lo mujer mexicana se 

tiende o especlollzorlo hacia el .roi moternC:.: ;,, sér para los otros pñnclpolmente a través de lo 

maternidad. Los estEireotfpos .;si ~ohio los roles se ven reforzadas princlpolmente por lo lomillo 

como elemento cultural; ya que "lo humanidad comporte lo capacidad poro lo culturo. pero 

la gente vive en culturas particulares donde está enculturodo" en lfneos diferentes. Todos las 

personas se desarrollan con lo presencia de un· conJunto particular de reglas culturales 

transmitidas de generación en generación."» 

De esto manero. "el cuerpo de la muJer con su realidad reproductora formo porte de un 

espacio de representaciones que intervienen en la configuración pslco-soclal de ese cuerpo. 

La mujer no sólo es. existe slgnlficotlvomente:•••pues como afirmo George Slmel en sus ensayos 

de cultura femenina. la cultura ha sido creada principalmente por los hombres. osl como la 

hlsloño. pues lo mujer ha sido relegada a los ámbitos pñvodos, de esta manero, el hombre 

eJerciendo su poder en los ámbitos públicos tiene mayores oportunidades poro dicho creación 

supuestamente objetiva. pero que o su vez sólo ha mantenido o la mujer en una subordinación 

constante al ser valorado por los parámetros polñarcoles de las sociedades en cuanto o roles 

lrodlclona!es, oportunidades de desarrollo, estereotipos etcétera. "Lo mujer no tiene (como 

latnpoco la tiene el hombre) uno noluroiezo definitivo, Inviolable. ni tampoco ha sido 

marginado de los procesos simbólicos. más aún, ella mismo ha sido uno de los mayores 

"CASTELLANOS, Rosario. V~d.e-fi!< México, Alfaguara. 1997. p. 118. 
14 La definición de Tylor se centra en las crccncitiS y el comportamiento que la gcmc adquiere no a través de 
la herencia biológica , sino por desarrollarse en una sociedad concreta donde se hallan expuestos a una 
tradición cultural especifica. La enculturación es e1 proceso por el que un nifto o una nifta aprenden su cultura 
. El aprendizaje cultura) depende de la capacidad exclusivamente desarrollada por los humanos de utilizar 
simbolos. signos que no tienen una conexión necesaria ni natural con aquello que representan. CONRAD .• 
Phillip. op. cU: p 18. 
2S lbi.<L p. 22, 
26 MENDIETA Y NÚ1'/EZ. S~d.el-pod.e.f". México, UNAM, 1997. p. 82. 
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soportes sociales de la elaboración simbólica en la cultura, ha sido una de las primeras y mós 

constantes creaciones objetivoles del hombre".21 

Así como la ·Ilustración ayudo a la conformación del estereotipo tradicional masculino. 

también ayudo a la conformación del estereotipo femenino, este proceso social tuvo 

repercusiones en México en lo época de lo Colonia, ya que también se comenzaron o 

cuestionar los derechos de lo mujer en cuanto o su educación y se le consideró como un 

elemento fundamental paro lo transformación social del país en esos momentos • 

considerando también el antecedente de lo reformo donde los mujeres se movilizaron 

durante la índependenclo. pues morcó un hito divisorio. cuando en 1970 se conformó lo 

legislación que amplió lo educación de los mujeres y abolló algunos restricciones corporativos 

al trabajo femenino, posteriormente en 1857 la promulgación de lo constitución liberal llevó o 

México directamente o los leyes de reformo.2• 

Lo último porte del periodo colonial se considero como uno época de fermentación ya que 

lo revolución Intelectual de lo Ilustración llegó o la Nuevo Espona en lo segundo mitad del siglo 

XVII, después de lo tomo de lo Habana por los Ingleses. Los barbones llevaron a coba uno 

ambicioso compone de modernización defensivo paro devolver el imperio y lo glorio al 

imperio esponol, Influidos por teorlos ilumínlstos "pusieron en próctico bastos programas poro lo 

consolldoción de lo administración colonial. el fortalecimiento del estado a expensas de las 

corporaciones, el incremento de los riquezas coloniales, el mejoramiento de lo educación. el 

sistema de producción y de comercioº29, que tuvo como consecuencia en la Nueva España 

uno rópido Industrialización y urbanización • aumento en los exportaciones mineros y ogrlcolos. 

sin embargo. lo economía no ero ton rico como poreclo. 

"Los contemporóneos creían que aún cuando los mujeres na habían estado integradas al 

desarrollo social y noclonot en el posado. debían estorio en el futuro. Así los funcionarios 

borbónícos deseosos de consolidar su poder y promover lo riqueza colonial. impulsaron lo 

educación de los mujeres y su Incorporación a la fuerzo de trobajo"JO 

27 &l<L. p. 83. 
"ARROM., Marina Siivia, L04'mtyen»-dhZ,.,dudad,.d&1-ié1<lco-1790 -1857. México, Siglo 
XXI, 1988. p. t7. 
,. Ibid. p. 18. 
JO ¡bid, p. 28. 
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Sin embargo, la educación femenina chacó con las actitudes tradicionales de una 

sociedad en la que pacas mujeres ·Iban a la . escuela, ya que algunos hombres las 

consideraban Incapaces de aprender y para otros la educación de las mujeres era 

Innecesario, cuando no peligroso,31 

Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro padre de la Ilustración espai'\ola, trotó de disipar esos 

Ideas sabre la mujer en su ensayo, V~ ~ "' ~ dcl, beUo- W1<0; 

publicado en 1739. Sostenla que ambos sexos eran inlrlnsecomenle iguales en la capacidad 

lnfelecluol, atribuyó fa aparente superioridad de los hombres a uno socialización que les 

permif(a desarrollar sus talentos. a la vez que obligaba o los mujeres a limitar sus pensamientos 

a la cocina, los vestidos y el amor. Fei/oo afirmaba que con la instrucción adecuada las 

mujeres podrlan ser miembros Igualmente valiosos en la socledad.32 Pues se requerla del 

forfolecimlenfo de la economlo de lodos fas monos disponibles. se pretendla Incluir a las 

mujeres en las artes sedentarias como, el tejido, la pintura, la reposterla. efe., ya que el Ingreso 

de las mujeres a esos oficias liberarla a muchos hombres poro realizar toreos mós compllcadas 

y arduas como lo minarlo • ta agriculfuro, esto a partir de 1799. 

El Ilustrado conde de Campomanes • consejero de Carlos 111 había previsto que la expansión 

de las mu/eres a dichos oficios requerirla algo mós que modificaciones legislaflvas y en 

consecuencia proponía lo educación vocacional para las mujeres • "Estos Intentos de Integrar 

a los mujeres en la producción y me/orar su educación estaban relacionados con una 

campai'\a mós amplia contra los fueros corporativos que los borbónicos iniciaron llmldamente 

y los liberales mexicanos llevaron o su conclusión duranle la reformaJJ Las Ideas liberales. en 

particular fenlan posibHldades de modificar los respectivos papeles de hombres y mujeres. La 

importancia dada a la libertad, lo igualdad y el derecho natural. la abollclón del poder 

polllico hereditario. la promoción de lo propiedad privada y la libertad de contrafoclón 

lógicamente minaron la desigualdad de los sexos; de lo mismo manera los cambios en la vida 

urbano tendlan a expandir las oportunidades paro las mujeres. 

11 El prejuicio en contra de las mujeres más instruidas podrfa haberse suavizado desde el siglo XVII en que la 
celebrada poetisa Sor Juana Inés de la Cruz fue tan cruelmente censurada. pero la erudición era mal vista en 
las mujeres. Asf como también la incursión de mujeres en el movimiento de independencia como Leona 
Vicario y la Corregidora nos dan una idea acerca de Ja movilización de mujeres que hubo durante ese proceso 
histórico. 
"ARROM, Marina Silvia. op.at:; p. 30. 
"Ibíd. p47. 
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En 1842 una ley hizo obligatoria la Instrucción para niños y niñas de siete a quince años, sin 

embargo, " la Instrucción femenina no estaba pensada para elevar a la mujer hasta el grado 

de compelir con el. hombre asl como tomar parte en las deliberaciones de este. Incluso al 

mismo tiempo que se afirmaba la capacidad mental de la mujer. los escritores mexicanos 

ridicúlizoban a las q~'e tenía,:, conocimientos mayores.J4 

Para 1856, con el presidente Ignacio Comonfort se estableció una escuela Secundarla para 

los mujeres y adem~s. ·escuel_as técnicas de carreras femeninas. todas estas consfderados 

como extensión de las labores domésticas. pues la noción de la vocación femenina se 

construía a partir del estereotipo tradicional de aquella época. 

Fue en 1904 cuando las mujeres Ingresaron a las escuelas superiores, pues el educador Justo 

Sierro (1848-1912) en su movimiento a favor de la pedagogía social enfrenta el problema de la. 

educación de la mujer cuando afirma que: "la Inferioridad de la mujer, es una íeyelléla ~ueha· · 
concluido hace mucho liempo ( •.. ) Acobaró por morir eso Impío preocupación dé'~que las . 

mujeres que saben resultan poco aptas para el hogar. esto no significo nada; moñan¿; iodo lo 

contrario, la mujer Instruida y educada seró verdaderamente propia poro.el ~cigór; poro s~r la 

compañera. la colaboradora del hombre en la formación de la lomillo"."' 

De esta manero, las ideas de la ilustración Impulsaron o finales de la Colonia o tomar o lo 

mujer desde uno perspectivo diferente, pero. los modelos educativos que se le brindaron en 

ese momento como lo dice Groclela Hierro eran meras extensiones de sus quehaceres 

domésticos según su clase social y o su vez ayudaron o conformar los estereotipos 

tradicionales o través de lo educación. aunqu!' la mujer tuvo sus primeras oportunidades para 

Ingresar al campo productivo. 

En la sociedad mexicana actual. en pleno siglo XX. los mujeres continúan enfrentándose a 

los estereotipos. Ideologías y ocllludes tradicionales que constlluyen un dilema frente a la 

situación y necesidades de sus vidas como son: la Inserción en espacios tradicionalmente 

masculinos y en consecuencia adoptar rasgos masculinos según los estereotipos tradicionales. 

Pues " los mujeres se encuentran en uno contradicción entre los exigencias de rendimiento y 

autonomía de la sociedad actual. las imógenes y mensajes de la socialización tradicional. 

14 Ibi.d. p. 3S. 
"Justo Sierra, ap«d. Hierro, Graclela. V&®~"' U.,~de-Ü4-
~ M~xico, Torres Asociados, 1998. p. 66 y 67. 
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Todas las mujeres reciben la indicación de que su valor y aceptación dependeró de su belleza 

y atractivo para los hombres, por lo que puede fócilmente captor que ser independiente y 

directiva puede generar la desaprobación, en contraste ante un dilema sobre la 

conveniencia o para no de despojarse de los rasgos femeninos de conformidad, pasividad. 

dependencia etc. 

En la sociedad actual, los medios de comunicación son fundamentales en la conformación 

de la personalidad tanto de hombres como de mujeres, ya que, los estereotipos son 

transmitidos a través de imógenes y mensajes. ya sea por los medios audiovisuales o escritos: 

formando y conformando mentalidades, medos de vida e ideas sobre el deber ser de la mujer 

y del hombre. 

"En México se va aprendiendo a ser mujer desde el primer día en que se nace, o reproducir 

formas de ser. valores. etc .. se asimilan de la madre, de las hermanas, de la religión. de la 

moral, de Ja familia, de lo educación y de un mundo potñarcal, formas de ser mujer y vivirse 

mujer. Dentro de eso. se aprenden también mitos,., suenos e imaginarios en torno a la mujer, y 

esto se asimilo en gran parle de la presencia cotidiana de los medios de comunicación. de los 

telenovelas, de la publicidad y las revistas femenlnos."37 

Según Carola García las Ideas transmitidas por los medios de. comunicación y 

principalmente por las revistas femenlnasJ8 son consideradas como u~a,~·~~8~1~~~ f.~rr'en·~.~0 11 

que se reproduce actualmente, ya que, "al observar el desarrollo de la humanidad se 

encuenlra que a coda lugar ·que las relaciones de producción otorgan a la mujer, 

Jti El mito se ostenta como una realidad, esto es lo que recibimos, idcns que rodean la visión del papel de la 
mujer cm la sociedad, Los mitos que dicen que la mujer nació para criar a los hijos, para estar en cas, para 
cumplir como madre y esposa. El mito tra~ por medio de lo que describe, de hucer realidad Jo que declara 
que existe. As( la mujer es considerada como lo administradora de la emoción; si el hombre actua 
racionalmente, le dicen, la mujer tiene prioridad y capacidad para Jos sentimientos. tiene un ••sexto 5(.."fltido''. 
intuición, CALDERÓN .. Garcla, Carola. RCNUt<:w~" La- mujer ccm&~cá>-de
~·.México, El caballito, 1987. p. 121. 
"IbúL p7. 
11 Por revista femenina se caracteriz.a al tipo de publicación periódica (semanal, quincenal, mensual) que se 
dirige a la mujer ( ... ) en las revistas femeninas se maneja una serie de mitos en caminada a sostener wia 
... idcologfa femenina" que scnala la casa como el lugar de la mujer y su labor de velar por la familia" esto, 
interpretado por estar al tanto de ofertas y comprar lo necesario. Las rcvisw femeninas varlan un poco, 
aceptan que la mujer trabaje. pero le seguirán aconsejando como comportarse. qué hacer, de qué platicar, 
comovestiromaquilla.rse. IbitL p.14. 
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corresponde una forma de pensar y una serle de milos que justifican esa posición en la 

sociedad y le Imponen el camino o seguir."39 , 

En los articules de las revistas, asl como en los .ipotJ-televlslvos de publicidad se manifiesta 

claramente como el estereotipo de la figura femenina os explotado como elemento de 

Identificación e Imitación, con la finalidad de reproducir la estructura patriarcal que le asigna 

a la mujer su rol social. 

De esta manera. "la Identidad es dada y luego deviene, es Impuesta mós alió de la 

conciencia y la libertad, nos asignan múltiples Identidades de género: mujer. madre etcétera. 

es decir. por lo que somos. recibimos diversas heterodeslgnaciones. Sin embargo, a partir de 

dichos Identidades cada quien crea su autoidentldad, desarrolla su conciencia y teje su 

libertad"'°· 

A pesar de los estereotipos tradicionales impuestos del ser mujer. ésta ha comenzado a 

construir un nuevo estereotipo. aún cuando se le Impone culturalmente el seguimiento del 

tradicional. encontrándose frente a una contradicción. pues mientras el estereotipo tradicional 

le muestra su deber ldentitario con los rasgos y carócter ya antes mencionados. el estereotipo 

de mujer moderna que se comenzó a gestar a partir de los setentas a través del movimiento 

feminista, le comienza a mostrar la posibilidad de deber ldentltario más Independiente y libre 

que como ser humano cada mujer es capaz de construir. Pues. "es generalizada la creencia 

en que la identidad femenina es única, homogénea y natural. expresa un deber ser, una 

inmanencia que se mantiene lntocada en cada mujer y en las mujeres. Sin Embargo. cada 

mujer se define asf misma frente a ese estereotipo identitarlo y cada una constata cuán 

clisflnta es o como realiza a ple de juntillas el deber ldentitario""· 

Durante el desarrolla del patriarcado los estereotipos se fueron afinando poco a poco, 

situando a los Individuos en categorlas según su sexo, con base en Ideas preconcebidas y 

construidas por la cultura a través de la sociedad misma. ya que "el estereotipo es la 

traducción de un juicio, y más concretamente. de un juicio de existencia. Designa lo que el 

,. ll>id. p. 93. 
'° LAGARDE., Man:ela. op. cU: 1994. p. 66. 
"Idem.. 
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individuo es poro los otros en tonto miembro de un determinado grupo".<> De esta manera, los 

eslereotipos así como el género no son Inhalas. dependen de factores culturales. con base a 

normas sociales. se colalogon a los Individuos, o partir de circunstancias a las que el individuo 

es ajeno. pues se sei'\ala de forma automótlca y naturalista su papel en la vida, Bú de Lei'\ero 

afirma al respecto que ºlos individuos se encuentran ante la presencia de un cfrculo vicioso en 

el que la sociedad, utilizando una serie de criterios predeterminados, establecen normas 

sociales encargadas de definir "lo masculino y lo femenino 11
• consecuentes con esto, el 

hombre y la mujer se ven obligados a actuar en el mismo sentido de lo definición de los 

normas, contribuyendo así o lo reafirmación de la mfsma11 .'l 

Todo la que gira en torno a los géneros se ha considerado antagónico, ya que es prohibido 

o permilido denlro de los estereotipos tradicionales que en su mayoria son rigldos, pues 

todovía en los sociedades modernas se siguen transmitiendo y legitimando. Inclusive algunos 

autores consideran que la construcción de los géneros estó conformado principalmente por 

tabúes y prejuicios, "hacer la transgreción de un tabú provoca miedo y horror en quien lo 

hace, miedo al castigo y horror de uno mismo. La normotivldad genérica estó estruclurada en 

tomo a prohibiciones sagradas, de tal forma que cambiar significa descomponer el orden 

simbólico del mundo"''. pues el estereotipo "se trola de uno pintura de nuestro mundo 

ordenada y mós o menos consistente. según a lo cual se han ajustado nuestros hóbitos. gustos, 

capacidades, conforls y esperanzas. En tal mundo. lo gente y las cosas tienen un lugar 

especial y realizan determinados actos".<> 

Según Víctor. Seidler a partir del movimiento de la Ilustración los estereotipos tanto 

femeninos como maculinos se configuraron más en eso época por la concepción que se crea 

en lorno al hombre y la naturaleza. tal concepción en la actualidad sigue vigente y 

fundamenta los estereotipos masculinos y femeninos. "lo Identificación particular que 

estableció lo Ilustración entre masculinidad y rozón era lo Ideo de que hablo que hacer de lo 

sociedad un orden de la razón. así como también se pensaba que la sociedad debla 

"MARIE .. Annc, Lo-~y lo-~.,..,,ia,.l<)Gledad,~~. 
p.35 
"DE LEJ)jERO., Elú. ¿~dórtd,e,v..,U., ....ye..-~7. México. Instituto de Estudios 
Sociales, 1983. p. 17. 
"LAGARDE. Marccla. L0j-cauti.Y~d&4"-~e.nw~~. me.y'"> p~ 
p~y ~ Mtxlco, UNAM, 1997. p. 52 
"LIPPMANN., Waltcr, cq>wL Maric Anc. Lo-~y lo-~.,..,,u.,~ 
~P44. 
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reestructurarse y rehacerse a Imagen de los hombres." La Idea rectora de la Ilustración ha 

contribuido a configurar la Ideo de modernidad; es la Idea de que una de las caraclerlstlcas 

de la humanidad es sobre lodo la rozón contraponiendo la humanidad o lo naturaleza 

supuestamente onlmol.Duranle esta época se hoce hincapié en que el hombre debía de 

vaciarse de la naturaleza animal (emociones. sentimientos, etc.). asr como también surge el 

concepto de civilización vinculado con lo modernidad. 

Se insistió en que "lo autoridad tenía que estor dispuesto o justificarse, legitimando así lo 

autoridad de la rozón, es decir, la autoridad de uno masculinidad racional, como sr los 

hombres pensaron en lo rozón como oigo propio y así legitimaron la organización de la vida 

privado y pública a su propio imagen"•'. de esto manero. parece como si los hombres 

hubieran aprendido a usar lo razón para definir que es lo mejor tanto para ellos como poro los 

demós. pues "lo autoridad de la razón estaba claramente vinculada con la autoridad 

patriarcal del hombre. Las mujeres y los nl11os tenlon que existir en función de las hombres. na 

como personas por derecho propio. aún cuando el concepto ilustrado de rozón kantiano 

sustenta las condiciones liberales de libertad e igualdad, dichas concepciones siguen 

obedeciendo o criterios palrlarcoles."'ª Aún cuando se piensa que la Ilustración como proceso 

histórico-social ha sido rebasado en lo actualidad, dichos conceptos continúan siendo 

fundamentales en los sociedades patriarcales. En lo Ilustración Descartes sentó las bases para 

lo oposición entre rozón y naturaleza. así como lo mente se contrapuso o lo materia, lo rozón 

se contrapuso o lo naturaleza; ero mediante la rozón como el individuo podía liberarse de las 

determinaciones de la naturaleza.Por lo que la finalidad era ser más racional poro acercarnos 

a nuestro humanidad y ser menos natural en termino de emociones. sentimientos etc, para ser 

menos animal. 

Viciar Seldler afirma en su libro; U.,~~ ~que desde lo Ilustración hasta lo 

actualidad el pensamiento de los hombres está esencialmente descorporizodo y 

desconectado de la vida emoelonol, lo cual llene su fundamento en lo vida del cuerpo. pues 

desde eso época el ~uerpo es considerado como porte de lo naturaleza. tal concepción del 

ser racional desvinculado del Ser emocional ha sfdo decisiva en la formación de las 

concepciones y estereotipos' lrodlclonoles de lo masculinidad. pues los hombres son los que 

han aprendido o reclamar que lo rozón es suyo. inclusive como cualidad especifica del 

"SEIDLER., Víctor. Lw ~~~.México, Piados, 2000. p. 23 
" Ib!d, p. 26. 
"Idem.c 
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género masculino."A las mujeres y a los nli\os se les concebía como individuos más cercanos a 

la naturaleza. por lo tanto, los hombres debían de dominarlos a través de la razón. "Los 

hombres conforme crecen llenen que aprender a silenclar su naturaleza. volviéndose al mismo 

tiempo sordos a los gritos de otros: aprenden a tratarlos como emocionales. pues " la 

denigración de la naturaleza va a la par con la denigración de mujeres y nli\os, que se supone 

son más cercanos a la naluraleza."50 Desarrollándose asl et estereotipo de las mujeres como 

seres emocionales y hombres como seres raclonales y poco sentimentales. de esta manera. las 

mujeres tenían que aprender a identificarse con los hombres como "seres racionales"o# al 

menos buscar la razón en su vida relaclonándose con ellos, como lo afirma Seldler. as! como 

también buscar su Identidad a través del estatus que les brindan estas relaclones, dicha 

situación en las relaclones se sigue dando en las sociedades patriarcales. 

Según Las .obras de Samuel Ramos y Margarita Lorel Hernández, en términos generales con 

variaciones diversas, los caracteres atribuidos según el estereotipo lradlclonal son los siguientes: 

ombre; individuo fuerte. conquistador, dominante, pendenciero, y a la mujer: Individuo 

dependiente, conformista. tímido, "ser mujer" slgnlftca tener una serle de !Imitaciones que 

solamente podrón ser superadas con la ayuda del mismo hombre, pues al nii\o se le Inculca 

como Ideal de vida el deber ser vallente, fuerte y aprender a reprimir el dolor físico y 

emoclonol"porque los nii"los no lloran" • .s1 

La relaclón que se tiene con el cuerpo está marcada por el estereotipo. pues mientras la 

mujer se esfuerza en cuidar y embellecer el cuerpo, el hombre se esfuerza en mantener el 

control sobre este. Vlctor Seldler afirma: "como hombres, aprendemos a tratar a nuestro 

cuerpo como algo aparte. como algo que se necesita ser entrenado. Muchas veces exigimos 

más de nosotras mismos, porque Intentamos ponemos aprueba frente a los lfmlles del cuerpo. 

y esto constituye una forma de afirmar nuestra mascullnldad""· A medida que hacemos todo 

lo que podemos por construimos de acuerdo con un Ideal raclonallsla, aprendemos a hacer a 

un lado, asl como a ellmlnar emociones y deseas que no encajarían con el Ideal racional que 

nos hemos fijado. Aprendemos a eliminar nuestro miedo y si por los hombres fuera. la vida 

emocional masculina no existiría en absoluto. ya que desde la perspectiva patriarcal solo sirve 

" Ibi.d< p. 89 
"' lbi.d< p. 36. 
" DE LEl'IERO, Etú. op. CU:: p 26 
"SEtDLER, Víctor. op.CU:: p. 4t. 
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para obstaculizar la realización de las metas y los propósitos establecidos exclusivamente por 

la rozón."53 
' -. . ' 

Inclusive hoy mecanismos i:)edogóglcos qu~ 'refuerzan las concepciones trodiclanales, pues 

a través de los refranes, las conclones y espe.clolmente los corridos (éStos· últimos cónslderados 

por muchos como lo auténtico expresión del sentir mexicano) nos dc;;n una bu~na muestra de 

la formo del ser hombre y del ser mujer_. hay_ uno cantidad Innumerable de canciones que 

consagran los estereotipos del hombre y Ja· mujer mexicanos. 

El estereolipo de hombre racional. poco sentimental y el autocontrol. Viciar Seldler 

considero que "en cierto nivel, los hombres tienen emociones y sentimientos propios. pero 

estón acostumbrados a menospreciarlos y a devaluarlos como fuentes de conocimiento, pues 

aprenden a recelar de las emociones en parte porque se consideran un signo de debilidad y 

porque amenazan el sentido de Identidad masculina'' .s. De esto manera# el expresar ciertos 

sentimientos como lo ira. son aceptables en el hombre de maneras que tradicionalmente no 

se aceptan en la mujer. 

Las distinciones entre razón y emoción Impulsaron la distinción de lo público y lo privado. "el 

ómbito público era supuestamente el ómbilo de la razón y la objetividad, en tanto que el 

privado era lo esfera ·de la emoción y la subjetividad. acentuando también Jos roles por 

género. donde las actividades privados se consideran como femeninos y las públicos como 

mosculinas.".s.s 

la rozón se concebía como Imparcial, Impersonal y universal, convirtiéndose asf en una 

caracterfsllca Idónea para el ómbllo público. La razón se concibió en términos masculinos 

para reflejar una experiencia masculino dominante. de tal forma que • la esfera público era el 

terreno de la razón y el terreno privado se concibió como el ómbilo caracterfsllco de las 

emociones y los sentimientos, este supuesto de Viciar Seidler, lo afwma actualmente Marcela 

Lagarde cuando dice que la creación se ha atribuido como caracterfstico del género 

masculino: "la condición genérica masculina estó basada en el reconocimiento y Ja 

slgniHcaclón de los característicos sexuales a los que se asigna un conjunto de hechos 

" Ibi:dt p. 45. 
"SEIDLER, Vlctor. op. CU: p. 77. 
" Ibi:dt p. 93. 
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genéricos que son las actividades de la creación y el trabajo. las relaciones sociales. 

económicas y políticas. todas ellas como formas especificas del ser masculino."56 

El trobajo es uno de los aspectos cenlrales de la creación, y es lo que organiza en el mundo 

palriarcal. de .esta manero, lo que los hombres hadan desde hoce mucho tiempo es lo que 

solamente ero reco.nocido como !rebajo. y que aún sigue sucediendo. yo que "los hombres 

han monopolizado en la inlerpretoción del mundo casi lodos los trabajos. osr como lo 

producción de valores. de bienes y riquezas. convirtiendo o esle en uno corocteristlco 

genérico masculino."" El trabajo o ómbllo público es donde por lo general se cons!ruye lo 

Identidad masculino a tal grado que centran su vida en las exigencias de éste descuidando 

así su vida emocional. 

Sin embargo. varios autores plantean la crisis de lo identidad tenlo masculino como 

femenino lren!e o los estereotipos tradicionales, pues es!os no responden a las necesidades 

sociohlslórlcos oc!uoles aún cuando diferentes Instituciones se resisten o la transformación de 

estos estereotipos al transmitirlos de generación en generación. 

"El estereotipo !rodiclonol masculino. como el hombre poseedor de lo rozón. insensible. 

fuerte, poseedor del outocontrol y responsable del ómbito público. ha llevado o que los 

hombres suelan experimentar tensión entre lo que necesitan poro si mismos y lo que lo culturo 

les atribuye como necesidades ( ••• ) lo Ideo de un estereotipo y un papel social fi)o al que los 

hombres se han de conformar si no quieren que se piense que su comportamiento es desviado 

o anormal. ha constituido ·uno . delimitación tajante entre cualidades masculinas y 

temenlnos.""" 

El hombre es concebido corno un ser para sr. pues el reconocimiento de los otros no es ton 

importante e Indispensable poro lo conformación de su ldenlidod masculina, " los hombres 

como seres paro si. el cambio hacia ser para los otros se vive como perdido de lo 

masculinidad y de au!oldenlidod. 8 ser para si encuentra grandes espacios de realización. 

pero también de enojenación"59. Es decir. que hoy hombres que son su trabajo. 

,. LAGARDE •• Marccla. op ca: 1997. p. 46. 
S7 lbid.< p. 47. 
" SEIDLER. Víctor. op. ca: p. 176. 
"LAGARDE~ Marccla. op. ca: 1997. p. 54. 

,.... __________ .-... 
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los hombres se afirman en el marco de la cultura dominante tratando a la mujer bojo las 

normas sociales, pues aprenden a delegar el trabajo emocional a los mujeres, yo que tienden 

a expeñmentar las emociones como signo de debilidad. "Los hombres aprendemos a 

enorgullecernos de no dejar que las cosas nos abatan , esperamos que los otros actúen en la 

mismo forma y partimos del supueslo de que es un signo de debilidad o de lneplltud que no lo 

hagan; esto nos confirmo lo Idea tradiclonal de que las mujeres son.mós débiles, porque 

parecen tener muchas mós !lecesidades emocionales quO los hombres.1160 De esta manera. en 

lo medido en que los hombres niegan sus necesidades emocionales , les resulta ditícil 

reconocer los necesidades emocionales de los demós. 

Estos concepciones de masculinidad no toman en cuento los contradicciones que exislen 

en lo experiencia de los hombres. Se tiene muy poco Ideo de que las concepciones que se 

originaron o partir de lo Ilustración cuando el hombre se Identificó con lo rozón así como lo 

identificación entre masculinidad y rozón. originaron que los hombres se separorón y aún se 

sientan separados de sus emociones y sus sentimientos. Esto estó sistemótlcamente 

estructurado y organizado y tiene que ver con lo manero en que se organizo una formo 

particular de masculinidad. 

Actualmente los estereollpos trodiclonoles no son congruentes con los necesidades sociales o 

los que se enfrentan hombres y mujeres, pues toles representaciones excluyen y definen lo 

diferencio cultural de los géneros. 

los estereotipos, así como los Identidades de hombres y mujeres no son procesos fineoles al 

ser el sujelo fuenle de significado y acción, pues exisle un sujeto antes. en y después de lo 

culturo. de esta formo. hombres y mujeres deben crear futuros oltemotivos, reconociendo 

aquellas diferencias que históricamente han fomentado la desigualdad genéñca. poro poder 

desarrollor un criterio que no universalice o los géneros como Inamovibles de los cualidades 

que les otñbuye el estereolipo o ideal social. estereotipos e Identidades deben ser producto de 

la Interpretación de cado Individuo. tomando una posición y compromiso consigo mismos. 

porque la equidad genérica. no sólo es una construcción cultural de significados mós que 

derechos. creando actitudes frente a las otras y los otros que reflejen nuevos volares en las 

relaciones sociales. 

60 SEIDLER., Víctor. op ca: p. 2 l S 
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De esta manera. actualmente se percibe cómo las mujeres han comenzado a lnsertar~e en 

acciones pollticas. en espacios alternos. llevando a cabo actitudes en busco de su 

reconocimiento social como mujeres libres. creadoras, independientes. y no para obtener el 

reconocimiento de la sociedad con base a parámetros del estereotipo tradicional, sino el 

reconoci,miento de sí mismas. ' toles prácticas alimentan los proyectos feministas de 

outoofirmación de la mujer como sujeto social; el ser mujer como proceso en un contexto 

histórico en movimiento con la capacidad de tomar decisiones que posibiliten su 

emancipación. 

TESIS CON 
FALLA DE OHlGEN 

52 



2.2. La familia como formadora de estereotipos y roles genéricos. 

"La educación. es ante todo atmosférica.''6 ' 

Jean Locroix 

la familia como Institución social transmite o los nlllos y nlllas desde sus primeros ollas tas 

diferentes tormos de comportamiento, actitudes, valores etcétera. así como las diferencias 

frente a las ocupaciones que le asignan a coda sexo, de esta manera, la famllla como 

elemento cultural•• es fundamental para la transmisión de valores; pues en· ésta se dan paulas 

de conducta, y sus miembros conciente o Inconscientemente reproducen los valores de la 

cultura en la que se encuentra Inmersos. En el caso de la famllla mexicana. la cultura 

patriarcal se expresa en la conformación de la famllla monógama63 conformada por milos. 

tabúes y prejuicios en torno a las mujeres principalmente como madre-esposas. 

"El hecho de frotar a la famllla como la célula social en que recae lo responsabilidad de 

inducir al individuo en el proceso de socialización. supone que o ésta corresponde la tarea de 

reproducir o la sociedad desde su origen individual. En este sentido. es posible considerar la 

vida cotidiana como el fenómeno social median!~ el cual lo familia dota de identidad al 

individuo. por lo tanto. no cabria descartar que en la actualidad la familia continúe siendo el 

referente obligado de la identidad de los géneros"M. 

Cada familia reproduce culturalmente a la sociedad a partir de cada uno de sus miembros 

que lo conforman y de sus experiencias cotidianas. ya que cada fomilio está influfda por su 

entorno cultural aplicando los valores, normas y tradiciones que ésta Impone a cada uno, pues 

la experiencia cotidiana de los integrantes de la familia garantiza la transferencia de los 

valores provenientes del entorno. "una de las principales funciones de los podres ha sido 

"' Ved. Supn<t p. 19. 
61 La familia individual moderna se funda en le esclavitud doméstica franca o más o menos disimulada de lo 
mujer. y la sociedad moderna es una masa cuyas mol~culao; son las familias individuales. Hoy, en la mayorfa 
de Jos casos. el hombre tiene que ganar los medios de vida . que alimentar a la familia. por Jo menos en los 
clases poseedoras, y esto Je da una posición preponderante que no necesita ser privilegiada de un modo 
especial por la ley. ENGELS., Federico. CZ,~® ®(~ ®prople.da<Lp,,-w,.,,U,,y 
.W~ México, Pena Hermanos, 1999. p. 89 . 
.. MONTESINOS., Rafael. ~<W~~· Vida cotidiana, familia y masculinidad". P 193 
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transmitir valores y actitudes o las nuevas generaciones con el fin de preservar los costumbres y 

h6bltos acordes con los grupos de pertenencia dentro de los cuales estos desarrollar6n su 

vida. Asila familia como institución social se ha propuesto como tarea que los hijos e hijas sigan 

las pautas de conducta y la observoncla de la ética y la moral que han guiado a 

generaciones anteriores y que prevalece entre la sociedad de la que forman porte.65 

Según la outora Mabel Murfn. en su libro: Pode.r, amor y w.,. .. ,.udad•. en los comienzos 

de lo revolución industrial. la constitución de familias nucleares influyó en las condiciones de 

subjellvoclón de hombres y mujeres, pues la familia se tornó como una institución 

b6sicamente. como la esfera personal e Intima de la sociedad. 

A partir de la revolución industrial. fue cuando la producción extradoméstica de la mujer se 

consideró como un verdadero trabajo, así como también se concibió a la por el ómblto 

doméstico. lo privado e intimo de los vínculos afectivos como su ómblto natural. 

configur6ndose así una serie de prescripciones respecto de lo moral maternal, que suponía 

una subjetividad femenina domesticada. 

"En la medida en que lo función materna de las mujeres quedó coda vez mós disociado de 

las ofras actividades que antes desempei\aba. también se volvió m6s aislado. exclusivo. ·y 

excluyente. Se va construyendo osl un tipo de Ideal social, "el Ideal maternal". ·que los mujeres 

interiorizan en su subjetividad. y poso a ser conslltutivo de su definición como sujetos. Los 

varones Interiorizan los rozgos subjetivos de este Ideal de hombre de trabajo, que se configuran 

como rasgos de carócter "naturales" a lo masculinidad ... 

B quehacer doméstico es visto como porte de lo nafuralezo de lo mujer. pues al ser modre

esposa en el hogar propio, se considero como corocterfsUca de su feminidad el 

mantenimiento del hogar y también el montenimienfo de los miembros de la familia 

principalmente emocionalmente. mientras el hombre es considerado como el proveedor 

económico del sustento familiar Inclusive cuando no aporte nada económicamente. 

•> SEP·UNESCO. L"' ttuq....-como-~. Ml!xico, SEP.2000. p. 12. 
66 BURJN, Mabel. Poder, ""'10r' y ""°"""Udad, ll""'la-cmtW~de-1"' 
wbjettNfda.d.< p. 76. 
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"En el desarrollo de Ja Identidad genérica Según Nancy Chodorow (1984). todos los 

científicos sociales que han estudiado el proceso de aprendizaje de los roles67genéricos y el 

desarrollo de Ja Identidad genérica sostienen que Ja organización parental asimétrico. en lo 

cual Jos mujeres ejercen Ja maternidad, produce y reproduce subjetividades femeninas y 

masculinos diferenciadas y desiguales. Tonto niños como varones crecen dentro de familias en 

Jos que Jos madres son el progenitor principal y encargado predominonle de los cuidados 

personales. Mientras los niñas pueden Identificarse mós directa e inmediatamente con sus 

madres. o los nli'los no les sucede lo mismo con sus padres".68 De esta manera. mientras que la 

niña se Identifica con su madre a través del vinculo materno. generalmente el niño se 

identifica con el padre, aunque éste en la mayoóa de Jos casos se encuentra ausente, sin 

embargo. "la ausencia del padre en Ja estructuro familiar habitual. no significa que los niños no 

aprendan Ja masculinidad ni los roles masculinos, pero el tipo de identificación es diferente"••. 

Las niñas desarrollan dentro del ómbito familiar una Identificación personal con lo madre, 

sustentada en los procesos afectivos y el aprendizaje del rol, mientras que los niños desarrollan 

'
1 Ralph Linton nos dice que " ... son los patrones de acción que indican Ja posición que se ocupa y el status 

apropiado", 
Lo considera como " ... uno secuencia de acciones aprendidas en patrones que son descmpcftados por una 
persona en una situación de interacción". 
Allport concibe el rol o papel como" ... Wl modo estructurado de participación en Ja vida socior' ... es lo que 
le sociedad espera de un individuo que ocupa una dctcnninnda situación en un grupo"\ 
Hcrbcrt Haramri considera que ..... BI ténnino rol se aplica pues al patrón de función conductual exhibida por 
alguien que ocupa una posición dada: un producto de la interacción entre su propia personalidad y la posición 
situacionnl que ocupa .. 
De las anwriorcs definiciones extraemos SlL'i elementos constituyentes, para asl dar Wla concepción global del 
concepto rol: 

1. Son patrones de conducta. 
2. Tienen aspectos nonnativos. 
3. Se desempefta en situaciones concretas. 
4. Son internctuantcs (o sea que se desempena en presencia de otros). 
5. Indican posición. 
6. Tienen un status apropiado. 
7. Son conductas esperadas (expectativas). 
8. La fonna en que se descmpei\a involucra a la personalidad del sujeto. 
9. Son institucionales (o sea están demandadas por la sociedad). 

De lo anterior concluimos que: los roles son patrones conductuales. secuenciales que se dcscmpenan en 
situaciones concretas en presencia de otros, estas conductas involucran a, la personalidad, son institucionales 
o normativm , y se Hcvon acabo de acuerdo con la posición y el estatus apropiado. 
Autores Citados en: SEDLET, Adelman Meryl. Tesis. Lw~ccmcr~cJ.e, 
~...,,z,.,~"'"P~~roUad«<. México, 1984, Tesis, (licenciatura 
en sociología). UNAM, FCPYS. p. 49 . 
.. BURIN, Mabcl. op. clt:: P. 79 . 
.. Id.em.. 
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una Identificación posicianal'° con aspectos del rol masculino, de tal forma que los niflas se 

identifican con el ser madres y los ninos con lo posición o el lugar del podre en la sociedad. 

La masculinidad y el rol masculino parecen mós Inalcanzables debido a ta distancia del rol 

paterno, y por lo tanto, son mós ldeallzables. mientras que la feminidad y el rol femenino 

siempre parecen muy tangibles, reales y concretos, debido a la presencia de la madre. Esto se 

expresa en el aprendizaje de roles mós sociales que familiares, en un nivel mós abstracta y 

menos personalizado. Las mujeres aprenden roles bóslcamente familiares. reproductivos. 

pertinentes a los lazos personales y afectivos. Los roles masculinos en cambio. esfón definidos 

en nuestro sociedad como no famlllares.''aunque los hombres se Interesan por ser padres y 

esposos la mayoría de ellos desempeñan alguno de estos roles a lo Jargo de su vida. lo 

representación social de la masculinidad no se asienta en los roles familiares sino 

extrafamiliares, especiolmenle laborales. en la organización de la producción. Esto llene sus 

efectos en el modo en que la familia se relaciona con et mundo extrofarniliar: quien determino 

principalmente la posición de clase y el status social de toda la familia es el esposo-padre por 

su rol ocupaclonal.''"Dentro del ómbilo familiar como estructura e institución social el rol 

paterno se asocia con la actividad proveedora económicamente de la familia. es por eso que 

al hombre le llaman "jefe de familia", pues también roro véz se le da importancia a su 

contribución emocional. El rol materno es asociado a la reproducción. cuidado y 

mantenimiento tanto del hogar como de los hijos. pues ella es ºla ama de cosa'\ ••reina del 

hogar" etcétera. así como también la mujer lleva acabo "el rol conyugal que describe las 

carocleristicas necesarias para sostener el vinculo matrimonial, e incluyen la prestación de 

servicios afectivos y sexuoles"n. 

Considerando también que existe lo que las feministas llaman. "La doble jornada", pues 

como respuesto a los necesidades sociales, ta mujer actualmente se ha visto en la necesidad 

de insertarse en el campo de trabajo público y como doble Jornada de trabojo se considera el 

llegar a casa después de trabajar y realizar todas las ocupaciones que como madre-esposo 

tiene dentro del hogar. obviamente sin remuneración alguno. pues el reconocimiento social 

deriva principalmente de su rol materno y osr valora"e soclalmente o por lo menos poro ser 

valorada por sus hijos y esposo. 

70 La identificación posicional consiste en la incorporación especifica del rol del otro y no lleva 
necesariamente a. la intcmnlización de sus actitudes o valores. I~ 
71 Ibid, p 80. 
72 Ibid,p 83. 
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Es mediante la vida cotidiana que el individuo Inmerso dentro de la famlila comienza a 

adquirir su identidad genérica así como a identificar el rol que la sociedad te ha asignado. de 

esta forma. la mujer se encuentra limitada cuando "el principal rol social es el de ser "ama de 

casa", mientras que la mayorfa desemper'\an dos roles: el de cabeza de familia y 

lrabajadora"13 

Es así como la Identidad genérica de la mujer como ser para los otros se reafirma dentro del 

6mbito famillar, Inclusive, algunos autores plantean que todas las mujeres por el hecho de ser 

mujeres son madres y esposas por el significado cultural que existe en las sociedades 

patriarcales en tomo o su capacidad biológico de reproducción, "ser madre y ser esposa 

consiste para las mujeres en vivir de acuerdo con las normas que expresan su ser para y de 

otros. realizar actividades de reproducción y tener relaciones de servidumbre voluntaria. tanto 

con el deber encamado en tos otros. como con el poder en sus mós variadas 

manlfestociones."'•Mlentras que "la paternidad no es esencial para cumplir con la condición 

de género. Los hombres que no son podres, simplemente no to son. pero las mujeres que no 

son madres. reciben el peso de la cultura que evalúa el género o partir de to matemldad."75 

Tradicionalmente en México, se ha atribuido a los mujeres el papel de educadoras en ta 

familia, depositando en ellas lo gran responsabilidad de educar seres humanos con valores y 

actitudes, este hecho es paradójico en lo condición y situación genérico en lo que viven. pues 

muchos de ellas carecen de información y formación, inclusive se les ha !imitado el acceso a 

la educación en algunos lugares. ya seo por tradiciones culturales. osl como por mitos y 

tabúes. 

"En México se observan cambios drósticos en el papel de la mujer en la sociedad debido a 

la incorporación acelerada de lo mujer en el mercado de trabajo. tos transformaciones 

demogróficas y económicos. Sin embargo, persiste el rol de lo mujer en lo familia, sobre todo 

en zonas rurales, en donde los estereotipos son menos flexibles y reducen el desemper'\o de ta 

mujer al ómblto reproductivo y favorecen la idea de que estos no deben salir del hogar para 

así poder criar y educar o sus hijos""· de tal formo que los mujeres transmiten a sus hijas e hijos, 

sino de palabra, mediante actitudes significativos. las normas y valores de to culturo patriarcal. 

TJ Ibi<:Lp84. 
"LAGARDE, Marccla. op. cU:: 1997. p. 363. 
" LAGARDE., Marccla. op. cU:: 1994. p. 41. 
,.SEP-UNESCO. op. cit: p. 18. 
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Según Marcela Lagarde, el mito de la madre mexicana es conslllutlvo del milo !undante de 

la patria. de la nacionalidad y del nacionafismo mexicano, cuyos ejes definidos en tomo o lo 

sexualidad sori dos:. lo modre'r'.f;lmo¿hi;Íno. · 
··: 

: ·~ ¡.\:" .. 

"Lo modr~ es lleira.: cl~dcÍdoria. 'es i? patria jacobina y revolucionarlo. y la virgen Maria de 

Guadalupe, represéntación'mmcó .. de leí. madre cósmico de los mexicanos. símbolo de 

identidad n,ociÓ;;~i/p~;\duió~;,m;;sla"noe esto manero, la madre es lo representación 

simbólic'a 'de,icÍ mUj,;r'm,;xÍ;,ána:· Incluso Octavio Paz en su estudio sobre mexlconldad, en su 

libro .. cv.~~"c:i;;''i:~?~ planteo que en México lo mujer sólo exisle en tanto 

madre. 

"¡Quien· es la chingado?, Ante lodo, es to madre. No uno madre de come y hueso, sino 

uno figura mltlca. La.chingado es uno de Jos representaciones mexicanos de lo motemldod, 

como lo llorona o "lo sufrido madre mexicano" que festejamos el diez de moyo. La chingado 

es lo madre que ha sufrido, metafóricamente o realmente, to acción corrosivo e Infamante 

implícito en el verbo que le do nombre.'"ª 

Sin embargo. a pesar de los estereotipos y roles culturales Impuestos o hombres y mujeres, 

los necesidades sociales, sino promueven. si impulsan o la mujer o salir de sus roles tradicionales 

como madre y esposo, pues lo necesidades económicos, personales e individuales de lo mujer 

actual lo llevan a uno emancipación de su ser mós olió de los limitaciones impuestos por lo 

cultura patriarcal, et sexismo y el machismo, esto ha llevado tanto o hombres como o mujeres 

o un conflicto de roles. y por lo tanto de Identidades. 

De esto manero es necesaria la construcción de feminidades y masculinidades que 

correspondan a las necesidades sociales actuales mós olió de prejuicios. mitos y tabúes, esto 

en colaboración mutua entre hombres y mujeres, pues no es un dejar de ser femenino y 

masculino. sino encontrar la equidad entre géneros en los diversos estructuras, lnsllluciones y 

espacios en los que se encuentran inmersos. 

71 LAGARDB.,Marccta. op. at: 1997 p.418. 
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Dentro de cada ómbito social en el que se encuentra la mujer. en el caso de la familia, la 

madre es la principal transmisora de lo Identidad genérica en los hijos e hijos. de esto manero, 

debe reslgnlflcor las toreos domésticos como un trabajo colectivo en el que todos colaboren 

lndependienlemente de su género y del rol social que se espera realicen dentro del hogar. 

A partir de los relaciones que las mujeres encuentran con las otras mujeres, en lo familia, 

escuela. trabaja. etcétera, crean subjetividades. pues principalmente en lo familia es 

necesario que esas relaciones entre mujeres sirvan de mediación enlre ellas mismos. y en las 

cuales saber quienes son. qué quieren. y su valor en el mundo, lo cual permlllró concienciar a 

las niños y mujeres, reflexionar sobre su posición en el mundo actual. asl como sus posibilidades 

de acción en él. pues la transmisión generacional de los significados del ser mujer. mós olió de 

ser reconocido por los otros como madre, debe de lronsformorse en el slgnificado de ser mujer 

libre de prejuicios sociales que han Impulsado lo anulación de sf misma. pues a pesar de los 

cambios Jonio en el concepto misma enlendido como la fomílla. osl como en los prócticos 

dentro de ello. las mujeres siguen reconociéndose generalmente como mujeres madres en lo 

sociedad, cuando actualmente lo mujer ha salido del ómbllo doméstico. y es a partir de estos 

mujeres como los otros los Identifican como referente para conformar nuevos concepciones y 

formas de s~r mujer. 
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2.3. La escuela como formadora de estereotipos y roles genéricos 

Durante el siglo XIX, filósofos, políticos y educadores se dieron a la discusión sobre lo acertado 

o no de brindar a la población femenina del país una educación bósica obligatoria, lomando 

en cuenta que el prototipo Ideal de la conducta social a finales del siglo XIX sugerida a las 

mujeres se definía a partir de lo que se consideraba como "naturaleza femenina". "Se 

pensaba que la esencia de dicha naturaleza resldlo en un "poder espiritual" que se 

manifestaba a través de los afectos. el orden moral y una capacidad Innata poro educar. Pcir 

el contrario. la naturaleza masculina se signaba por la detención del poder motetial y por sus 

cualidodes."79 

Durante el proceso histórica. polllico y social de eso época. para otorgarle o ta mujer el 

derecho a lo educación había tres grandes grupos de opinión en cuanto o lo elección de 

contenidos que debería tener la educación femenina.El primera consideraba o las mujeres 

como sujeto del todo circunscrito o la instilución familiar como hija, madre. esposa, etc .. 

donde ella tenía que cumplir como educadora y/o trabajadora doméstico. el espacio propio 

para la mujer era el doméstico. así como algunas labores externas como extenclones de su 

labor primordial como los actos de beneficlencla pública y religiosa. "En consecuencia se 

desaprobaba rotundamente la política de instrucción público dirigida o los mujeres. Se 

consideraba que una preparación Intelectual mós alió de lo que los mujeres necesitaban poro 

cumplir con su papel de educadoras de la familia resultaba Impropio e Incluso 

contraproducente para lo sociedad"."° 

El segundo grupo de opinión reconocla lo capacidad intelectual de la mujer poro Insertarse 

como un sujeto útil en el medio social. a la vez que no negaban la naturaleza femenina. y no 

se pretendía incitarla al abandono del espacio hogareño, la Instrucción ero considerada 

como un elemento mós para ayudarla o cumplir con mayor eficiencia y calidad su deber 

como eOucadora en la familia. ºUna vertiente de esto corriente de opinión fue lo que se 

vislumbró en el proyecto educativo, dirigido o las mujeres. su propuesta fue guiada por la 

Insistencia en que era necesario que las mujeres accedieran o una educación de tipo 

"INFANTE, Vargas Lucrecla. Educacc.6w2001. "Las mujeres y la educación en el México del siglo 
XIX", A/lo III. núm. 32. Enero 1998. p. 49. 
'º Ibld. p. 49. 
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ilustrado, no considerado como opuesto o lo lmportlclón de los principios de la mós sana 

moral"ª'· 

En el tercer grupo. el discurso de lo educación fue construido por los propios mujeres en 

donde se conjugaban elementos de los otros dos grupos, estos mujeres eran de tendencia 

liberal. pues o partir de lo propagación de lo poslbllldod del derecho o estudiar comenzaron a 

formarse los primeros grupos de mujeres poro Impulsor el derecho o estudiar. así como el 

derecho de cludadonlo y posleriormente el derecho ol voto, de esto manero, sus 

planteamientos sirvieron poro conslrulr un marco Ideológico diferente sobre los poslbllldodes y 

el papel social de lo mujer. esto Impulsó o lo consliluclón de lo primero asociación Integrado 

por mujeres, cuyo fin fue realizar un trabajo de lnslrucclón poro sr mismos can lo finalidad de 

mejorar sus condiciones de vida, poca después se fundó el Círculo Feminista Mexicano. 

A finales del siglo XIX fue cuando se reconocieron en México los capacidades y el derecho 

de las mujeres poro incursionar en ómbllos externos al doméstico y familiar. pues el derecho a 

lo educación bósico y profesional reslgnlflcaron el papel social de lo mujer como punto de 

arranque paro lo obtención de otros derechos.Sin embargo, "lo educación formol e informal 

es, en todas las sociedades, el de reafirmar y perpetuar los roles masculinos y femeninos. 

medlonle lo adquisición y transmisión de conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

consecuentes con lo culluro dominonte."•2 Lo escuelo por su corócter de Institución 

normativa. se considero como educación formal. dicho educación se encuentra bojo 

lineamientos que dicto el Estado poro acreditar o desacredllor los conocimientos que los 

alumnos han adquirido, En lo escuelo se contribuye también al desarrollo de actitudes y 

conductos que sitúan a tos géneros en un lugar determinado en lo sociedad. pues los 

conocimientos que se adquieren y se transmiten suponen lo Información y capacitación 

necesario para que hombres y mujeres opten por los roles según su género. 

Inclusa Dale Spender en su libro; Ap~ "'P~ considero que lo educación pone 

ante todo diversos visiones del mundo. de entre los cuales se puede elegir libremente, mientras 

que el adoctrinamiento sólo proporciona un conjunto de creencias que se deben aceptar 

incondJcionolmente, de esto manera. no se transmite educación en las escuelas. sino 

adoctrinamiento. pues aún cuando el conjunto particular de actitudes y valores tradicionales 

yo no tienen vigencia, lo escuelo sigue transmitiéndolos situando o los Individuos en un lugar 

11 Ibúii p. so. 
01 NARANJO, Canncn. L<" rtWJer y ~rc>Uo-. México, UNICEF, SEP Diana. 1981. p. 1O1. 
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determinado, y por tanto son aceptables como lo natural. pues "los lnslituclones educolivos 

juegan un papel delermlnante en convencer a las personas de que no son iguales. no sólo en 

lo que se refiere a lo clase social, también los convencen de que son diferentes en roza y 

sexo."83 

Lo educación formol como el resto de las Instituciones ha sido definida por los hombres, y 

aunque las mujeres han empezado ha portlcipor. lo participación no ha sido equitativo, pues 

el sistema educativo en México está a cargo en su mayoría por hombres, eslo aunado a que 

también ocupan las posiciones ollas denlro de la eslructura. de esta tor;na se padrla decir 

que, la educación. así como sus contenidos. materiales y el currículo está Impregnado por la 

cultura palrlarcal que Implícitamente es ondrocéntrlco y reproduce el sexismo en lo 

escuela."Aunque lo participación de los mujeres en el proceso educativo a lodos los niveles 

ha oumentodo en esle siglo, esto participación continua dentro de límites definidos. Entre los 

más lmporlantes, está el que reservo o los hombres el control del aporolo de diseno de 

políticos y tomo de decisiones en el slslemo educativo""'· 

El modelo de educación sigue construyéndose desde uno perspectiva masculino donde, 

los valores jerárquicos y antagónicos que se don o codo género se transmiten de manero 

incuestionable. por lo que los Individuos los ejecutan de manero nalurol. "los procesos 

educolivos de dos modalidades de acciones educativas por género, distinguiendo o lo largo 

de la hlslorla un modo de ser poro hombres y otro poro mujeres. Este modelo educacional se 

debe, sin duda o la secular existencia del sexismo en la educación. a causa del cuál el género 

femenino ha padecido condiciones discriminatorios en sus oportunidades educolivos."es 

Lo desigualdad sexual, y lo ideología que lo monliene no es occidental, formo porte de las 

políllcos educativos, pues el sistema educativo no es un factor que obro los posibilidades de 

elección, inlento dar Igualdad de oportunidades. poro que los personas alcancen los 

expectolivos que yo ha morcado o la sociedad la cultura patriarcal, de esla manera. mientras 

que la creencfa dominante sea que las mujeres son Inferiores. los diversos instituciones sociales 

reproducirán la Ideología cllctada por la cultura patriarcal dominanle, distorsionando la 

humanidad de los hombres y de las mujeres. "las formas de comportamiento elegidas por 

nuestra sociedad y transmilida o los jóvenes o través de la educación. son el reflejo de la 

" SPENDER, Dale. op.cU: p. 43. 
" Ibcd.< p 61 • 
., BURIN, Mabel. op.cU: p. 287, 
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ideología que la damlna. tienen muy poco de unlversales y de inherentes al ser humano. y son, 

por tanto. modificables. La esc'uela no es, ni mucho menos la única responsable de la 

transmisión . de modelos segregacionistas, pero sí tiene un papel Importante en esta 

transmisic;>n. "86 

En el caso de la educación formal (la escuela), lo que los niflos y jóvenes aprenden no sólo 

son los contenidos del cunículo que se les ensena oficialmente. pues la escuela es un mundo 

socia! que guarda un parecido muy íntimo con la sociedad en general. de esta forma, la 

interacción maestra-alumno así como la Ideología implícita en ellos como actitudes y 

comportamientos forma parle del cunfculo ocullo8' que día a día los alumnos (as)aprenden y 

los maestros (as) refuerzan. 

"El sexismo en el currículo no se puede eliminar fócilmente porque no es una capa 

superficial, resultado de la slmple Ignorancia y el descuido. El sexismo es parle integrante de 

nuestra sociedad, necesaria para nuestro sistema y ventajoso para hombres. Ocurre en lodos 

los nlveles de la experiencia dentro de las escuelas."""La mentalidad del profesorado juega un 

papel crucial en cualquier proceso de transmisión de conocimientos. pues a la par se transmite 

la ldeoíogía. muchas veces. el profesorado tiene expectativos sexistas respecto a cada 

alumno según su sexo. "Ann Maria Wolpe (1977) ha demostrado como los profesores esperan 

cosas distintas de los nii'los y de las nii'las según su propia interiorización de las categorios 

femenino y masculina. Wolpe demuestro que la ideología sexista se transmite casi 

inconscientemente. incluso en materias aparentemente neutras."ª? 

Dentro de lo escuela hombres y mujeres comienzan o construir su Identidad o través de 

diversos mecanismos como: lo Identidad a partir de las expectativas que se tiene de cada 

individuo según su sexo. La identidad sexo lingOfstica que se interioriza a través del lenguaje, ya 

sea hablado o escrito. La identidad que inleriorlzan a través de las imógenes de los libros de 

texto .donde en su mayorfa se presentan estereotipos y roles considerados como masculinos y 

femeninos socialmente reconocidos. entre otros. 

16 Spender. Dale. op. at: p. 26. 
17 Currfculo oculto: es el nombre que se da a la multitud de cosas que aprenden los alumnos en las escuelas 
que no se ensena deliberadamente como pane del currfculo oficial, debido a Ja acción de unos omnipresentes 
patrones ocultos del cuniculo y la interacción 1 un sistema de recompensas seductor, un profesorado y unos 

materiales currJcuhucs desequilibrados, los estereotipos sexuales introducidos en el hogar se refuerzan y se 
refinan en la escuela. Ibí.d.t p. 189 . 
.. ¡bíd,p. 124. 
09 Ibid, p. S7. 
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El lenguoJe crol y escrito es utilizado en la escuelo, transmite mensoJes explícitas e Implícitos, 

Inclusive a través de las· omisiones, pues; "las palabras de Un ldlomá Indican las categorías en 

las que s.; divide el mundo, uno determinada comunidad li~·gOístlca· y ·aquellos Imprimen, en lo 

ITlenle de cado uno de sus miembros, uno primero forma de clasific:'.;; él universo. El que éste 
- . ,, ·"· ' . 

se divido de:> una u otra forma depende de los Intereses de. cad.a .. socle:dad.;''°AI mismo tiempo. 

que aprenden las palabras. las niñas y los niños comienzan a' aprender el significado, es decir, 

la Idea qUe . hay detrós de ella o realidad que los démó;; le: alrlb"lJyen, ·o ITl.edlda que su 

desarrollo lntel.;.clual avanza, las significados de los 'Pá1abr~s'.~e ~an'preclsando: al Igual que lo 

manera de' concebir el mundo y la ldenlidad. que '~ c;;olecllvldad les da al nombrarlas u ·. . . .. - .... , -
omitirlas en la expresión lingüística, de esto manera, el lengÚaje es un sistema paro Interpretar 

el mundo. 

"la escuela coloboraró eficazmente en. la clarificación conceptual de significados del ser 

niña o niño. Pero no lo haró siempre de manera clara y abierta. sino la mayorla de las veces 

de forma solapada o con la seguridad arrogante de aquella que. por ser tan evidente. no 

necesllo siquiera ser mencionado ni mucho menos explicado. la escuelo llene marcado uno 

doble función: la formación lnlelecluol y la formación socio! de los individuos. es decir, su 

adiestramiento en los paulas cullurales."" 

las niños dentro del aula viven la omblgOedad de expresión. pues generalmente se utiliza 

una fórmula común para referirse a individuos de ambos sexos; pues en la escuela el 

profesorado, así como los libros de texto utilizan lo palabro niños poro referirse 

lndlscrlmlnodamente, as! como lo palabra hombre, paro referirse a lo humanidad entero, de 

esto manero, su identidad sexo lingOlstlca se desvanece ol no sentirse concernida bojo ciertos 

nombres, y as! es como varios autores plantean que el idioma no le pertenece a las mujeres 

desde la lntancla. pues en la moyorla de los casos son omitidas en él. 

Uno porte complementarlo de la educación formal lo encontramos en los libros de texto. 

pues en ellos. maestros(os) y alumnos (os) se apoyan paro comprender o ejercitar los 

contenidos, en ellos se encuentran lmógenes que ilustran los temas a estudiar sin embargo, 

éstos también se encuentran cargados de mensajes. pues "los lmógenes que se daban hasta 

hoce poco· a . tos. alumnos de la mujer. y del hombre o través de los contenidos de lo 

90 MORENO, Monserrat. Como-.ie-~..,Jer ~-Barcelona, Editorial Carla. 2000. p. 8. 
91 Ibid<p. 10. 
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enseñanza contribuye o. conformar su Identidad social. los pautas diferenciales de 

comportamiento, e1 modelo al que deben identificarse poro ser "mós mujer" o 11mós hombre" 

y les Informo o lo vez. de lo diferente valoración que nuestro sociedad hoce de los individuos 

de cada sexo"92., 

El sexismo se enc.uentra lmplfclto y dado de manero natural en el contenido en el currlculo 

y malerloles curriculares, en el caso de la historio. se Ignoran los hechos históricos en los que las 

mujeres han participado al estar construida desde una óptico ondrocéntrlco, pues los hechos 

son valorados desde los cualidades masculinos de exaltación de fuerza, poder. agresividad y 

dominio. La historia frota de Inculcar la Ideología al Interpretar el pasado y enseñar una 

determinado formo de ver el presente. De esto manera, algunos autores plantean que en ro 

muJer en los libros de texto no llene historio, pues cuando se buscan o si mismas. los lmógenes y 

relatos femeninos son difíciles de encontrar y se perciben de forma débil y ocasional. Por 

ejemplo en la historio de tos motemóticos tal parece que los mujeres no han participado en su 

construcción. 

Los conocimientos y habilidades que se transmitían en la educación formol hasta hoce 

poco se cimentaron en los expectativas sociales de coda sexo.' de está moriero, todas las 

profesiones femeninos se consideraban como extenclón de las toreos domésticos y o partir de 

los carocterlsticos reproductoras de la mujer, que acentúan todo aquello que favorece su rol 

de reproductora y en el caso de los hombres. el rol de proveedor. 

Sin embargo en los últimos cinco años en México ha habido cambios en el sistema 

educativo en lo que se refiere al enfoque en los contenidos de piones de estudio así como en 

los libros de texto en cado nivel educativo, pues se ha considerado lo necesidad de equidad 

de genérica al moslror lo capacidad que nll\os y niñas. hombres y mujeres tienen en diversos 

actividades y ómbltos sociotes. a través de los contenidos e Ilustraciones. con miras a 

transformar las identidades genéricos. tal transformación Impulsa a maestros y maestras o 

reflexionar y replantear sus próctlcos dentro del aula asl como los relaciones que establecen 

con sus alumnas y alumnos. generando relaciones equitativas y evitando diferencias o 

preferencias hacia un género determinado, pues lo escuelo como transmisora de valores 

debe de construir en codo sujelo la concepción de si mismos (as) en nil\os y nil\os. o través 

de las relaciones equitativas mediante la interacción. las prócticos colectivas y lo integración 

de los roles como opciones abiertos frente o lo masculino y femenino. 

" Ibidi p 29. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

65 



Destruir las desigualdades en la escuela significa principalmente derrumbar la visión de la 

mujer que la cultura patriarcal ha Impulsado, construyendo formas alternas de masculinidad y 

feminidad, pues lo representación social de los géneros debe tener cabida en lodos los 

espacios sociales. 

De esta manera. la figura de la maestra dentro del salón de clases es un elemento 

fundamental para la conslrucción de nuevos referentes y significados de ser mujer. al actuar 

como mediadora de los alumnos con la realidad. al consclenlizorlas de fa necesidad de 

romper y desafiar el ser mujer frodicional, asl coma motivar o los nli1os a fa búsqueda de 

nuevos referentes en los que tengan la posibilidad de reconocerse como mujeres libres y 

capaces de autoslgniílcarse cotidianamente. pues existe el llamado feminismo docente que 

plantea Graclela Hierro, a través del cual los y los docentes llenen la posibilidad de dar una 

visión de género a cada contenido visto en clase. concibiendo al feminismo como un 

humanismo que reivindica a mujeres y hombres. 
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3. LA PEDAGOGÍA COMO CARRERA TRADICIONALMENTE FEMENINA 

3.1. Antecedentes hlstorlcos del coleglo de pedagogía 

En 1906. siendo ministro de Instrucción Público y Bellas Artes Justo Sierra. emprendió una 

cuidadosa revisión de los Instituciones destinadas o lo cultura académica superior. tarea que 

hubo que culminar en 1910 con el reestobleclmienla de la universidad. de esta manera. se 

inicia una etapa en la que se vino a dar cada vez mayor importancia a los estudios 

pedagógicos. La Escuela Nacional Preparatorio y las Escuelas de Medicina y Jurisprudencia 

fueran objeto en el afio de 1906 de un atento estudio. la obra emprendida, informaba el 

maestro Sierra. exigia otras innovaciones; faltaba construir la Escuela Nacional Superior y de 

Altos estudios. 

En 1910 "el 7 de abril se creó la Escuela Nacional de Altos Estudias. la creación de ésta 

significó la primera institución en México consagrada especiflcomente a cultivar. en su m6s 

alto grada. la ciencia y a promover. par ende. la investigación en todos sus ramos. "los 

objetivos de la Escuela Nacional de Altos Estudios serón, decía la ley constitutiva (artículo 

segunda}. perfeccionar especializándolos y subiéndolos a un nivel superior. estudios que en 

grados menas altos se hagan en las escuelas nacionales • preparatoria • de jurisprudencia. de 

medicina. de ingenieros y de bellas artes que estén en conexión con ellos; proporcionar a sus 

alumnos y a sus profesores los medios para llevar a cabo metódicamente Investigaciones 

cientlficas que sirvan para enriquecer a los mismos y formar profesores de los escuelas 

secundarias y profesionales"•. Quedando tos trabajos de Investigación y de alta docencia 

divididos en tres secciones dentro de dicha escuela por: humanidades. que comprendía a su 

vez: filosofía, lenguas y literaturas clásicas y modernas. historia y pedagogía; ciencias exactas y 

naturales. ciencias sociales, políticas y jurídicas. 

De esta manera. se percibe que el cultivo de la pedagogía fue Impulsado. pues una de las 

tareas específicas era preparar moes1ros poro la ensef\onza de la secundario y profesional; por 

ello aunque, no tuvo el carácter expreso de Normal Superior • en ella se perciben los orígenes 

inmediatos de la pedagogía. 

1 LARROYO, Francisco. VUU.-y pro{eji,ó.,,d,cl,p~ p. 91. 
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Los primeros antecedentes del Colegio de pedagogla nos remontan al año de 1913 

cuando se efecluó " la primero cótedra pedagógica en la Escuelo Nacional de Altos 

Estudios (ENAE), titulada "Ciencia y Arte de la Educación Psicológica y Metodologia", 

Impartida por 'Ezequiel A. Chavez. Para el año de 1916 se crea dentro de ta sección de 

Humanidades, la subsecclón de Ciencias Alosóflcas y Ciencias y Artes de la Educación que 

otorgaba grados de: profesor. académico, profesor unlvers11año y doctor universitario en las 

óreas de fllosafía, ciencia y'arte de la educación psicológica general y especial">. 

Duranfe el año de 1924 se reorganiza la ENAE y se suprime. sustlluyéndola por la Facultad 

de Graduados, La Facultad de Alosofía y Letras. y La Escuela Normal Superior, con lo cual se 

lnstlluclonallza la formación universitario para ejercer lo docencia. 

"La orientación de los estudios pedagógicos en esto etapa siguió dos tendencias bóslcos : 

Lo capacitación paro la docencia en lo enseñanza secundaria. preparatoria y normal que. 

comportlon lo facultad de Alosofía y Letras y lo escuelo n~al superi~r ;· ' . , ":·e" 

La capacitación y actualización poro el desempeño de lunclone;·0r{'~i'nlvel bóslco: 

directores de escuelas. inspectores y perfeccionamiento de los doce,nt'es,~n ejer~lé:lo."3 

En 1929 lo universidad se convierte en autónoma y en 1934 se separo lo Normal Superior de 

lo Universidad y la Facultad de Filosofía y Lelras crea el departamento de Ciencias de lo 

Educación que alarga el grado de maestro en Ciencias de la Educación. la moestrfa estaba 

dirigida o los egresados de otros maestrlos que quisieran dedicarse a la docencia, 

formalizóndose osl en 1935 un pion de estudios para optar por el grado de maestro en ciencias 

de lo educación. Fue hasta 1942 cuando la Escuela Normal Superior pasa a depender 

formalmente de la Secretaria de Educación Público, debido o las pugnas palltico

académicas con relación al campo de Influencia y control de lo educación media. 

"En 1954. La Facultad de Alosofía y Letras, se traslado del antiguo edificio de mascarones a 

sus nuevas instclaclones en Ciudad Universitaria. desarrollándose en la misma una labor de 

2 MARTINEZ, Ag~llar, Soledad. Tesis: 'Pi:u.dc:r{reir&y U.,~en,~ 
~México, 1998, Tesis: (licenciatura en pedagogla), UNAM, FFYL. p. SJ. 
3 DUCOING, Patricia. Ac:er=-de-2""~de-2""p~i.utwenlttw"U.,"""' 
>-fé.1<lco-1881-195lf. México, UNAM, 1990, Vol l. p. 162. 
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reformo académico. Lo organización lnslllucionol antes por departamentos poso _o ser por 

colegios. y el nombre de lo carrero cambio de ciencias de fo __ educación o pedagogía."• 

Con lo "creación del colegía de pedagogía en 1955, lo anterior moe.sfrf~ en ciencias de lo 

educación es susllluldo por lo moestrio en pedagogía como Independiente de fas otros 

impartidos en lo facultad, ol no exigirse el requisito de no contar con uno moeslrfo de 

cualquier otro especialidad poro poder cursarlo, yo que, en un principio el Colegio de 

pedagogía otorgaba dos grados: maestría y doctorado en pedagogía; hasta 1959 en que se 

introduce el nivel ficencioluro en todos los correros de lo facultad, por lo que se modificó lo 

estructuro del pion poro crear lo licenciatura en pedagogía que se proyecfó poro ser 

estudiado en tres oi'los. Este nuevo pion de estudios creado poro lo llcencloturo y aprobado 

por el Consejo Técnico el 30 de noviembre de 1966 entró en vigor en 1967, oi'lo en el que 

nuevamente se realizaron modificaciones. El pion de estudios poro lo llcencloturo se extendió 

o uno duración de cuatro años y se delinearon cuatro óreos: 

Didóctlco y organización escolar. 

Soclopedogogfo. 

Pslcopedogogfo. 

Filosofía e Historio de lo Educación. 

En un principio estos óreos eran de corócter obllgotorio, sin embargo, en el año de 1972. de 

acuerdo o los necesidades de. los estudlo.;,tes y ol on611sls reollzodo de los óreos, éstos dejaron 

de ser de corócter obllgotorio terminando como óreos optativos poro los estudiantes. 

Anolmenle en el oi'lo de 1976 se Introdujeron poro los dos últimos semestres de lo carrero. los 

talleres de: Orienlo~IÓri .. e~lucollv,;, lnvestfgocfón pedagógico: Organización Educativo: 

Comunicación educativo~ Dld6ctlca y et Seminario de filosoffo de lo educación. asignaturas 

en los cuales se" sugieren te"mos especlflcos reloclonodos con el avance conlemporóneo del 

saber pedogÓgico •. De. esto manero, se ho Intentado ocluolizor dicho pion de estudios 

implemento.:..do molerlos optativos. yo sean seminarios. talleres, loborotorlos, etc .• lo cual ho 

originado uno lndeÍi;,1crÓn de contenidos en ros moleños obligatorios y o un creciente número 

de optativos/el pion de estudios ~e 1976. se encuentro vigente. Desde entonces se ho 

Intentado modificar el pion con lo finalidad de octuolizorto, to último comisión revisora se formó 

• SANDOVAL. M. Rosa Maria. Et.al. "La carrera de pedagogla en ta Facultad de Filosofla y Letras••. en: L.., 
(orm.ac<.óYvyclt~eñ.o-p~d<W~"""~· México, 
UNAM,FFYL, 1991.p.43. 
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en marzo de 1997, pero hasta el primer trimestre de 1998 no han existido aún avances que se 

consideren significativos paro lo merecido octuallzoclón del pion de estudios de lo ticenclolura 

en pedagogía, en lo Facultad de Filosofía y Letras. 

3.2. la licenciatura en pedagogía como carrera tradlclonalmente femenina 

En lo licenciatura en pedagogía como en todos los licenciaturas de educación superior se 

encuentran campos de especiolización, Jos cuales son reconocidos por los alumnos a lo largo 

del estudio de lo carrera, orientando sus molerlas oplatlvas o aquellos campos en los que les 

intereso formarse poro posteriormente ejercer; en la llcencialura en pedagogía nos 

encontramos con un pion de estudios, el cual desde 1976 no ha tenido modificación alguno, 

sin embargo. se alcanzan o vislumbrar los siguientes campos de especlolizoclón, esto sin dejar 

de reconocer el carócter multidisclpllnorlo y mulfidimenslonol de los molerlas Impartidas en el 

pion de estudios del Colegio de pedagogía. 

Lo Investigación educativa. 

La capocilaclón 

Lo docencia. 

La pslcopedogogío. 

Lo educación especial. 

La pedagogía como disciplino que estudia el fenómeno educativo como un hecho social. 

generalmente es vinculada con lo educación formal. y por tanto se considera que el campo 

potencial poro ejercer lo carrero de pedagoglo es la docencia. Sin embargo. aunque el 

Licenciado en pedogogla llene lo posibilidad de ejercer la carrera en otros campos, autores 

como Francisco Larroyo . consideran que el pedagogo tiene dos funciones sociales esenciales 

en lo sociedad que son: la de educador y maestro. Según Francisco Larroyo fonio el 

educador cama el maestro, paseen vacación pedagógica, con la diferencio de que el 

maestro pertenece al tipo de hombre social, en él domina lo tendencia de servir o sus 

semejantes y par fonio debe de tener las siguientes coracterlsllcas. 
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a) Eros pedagógico: que es el amor a los educandos • la fnclinoclón de darse a los seres mós 

débiles constituye la primero condición de un buen educador y maestro. El amor del educador 

es un amor al servicio de fa elevación culfural del educando. 

b) El sentido de los valores: el amor a los nlnos corecerfa de orientación si no tuviera ante si un 

fin concreto. el educador y maestro deben tener te y confianza en los valores: que crean en 

la vida. en la salud. en la justicia, en fa sociedad. en la ciencia. en fa moralidad. en el arte: 

precisa que tengan clara conciencia de que no hay existencia digno de ser vivida. cuando 

ésta no se oriento en el mundo de los divinidades humanos .. 

c) Conciencia de. responsabilidad: que . asume co.mo. :.(>~Ucador y maestro. oro frenle al 

educando; ora respecto o la sociedad Y. a la familia' que le conflan nada menos que las 

nuevas generaciones.• 

De eslo manera. se puede advertir que si LarroyÓ .fue uno de los fundadores del colegio de 

pedogoglo. concibe a la pedagogía de manera reducido. al definirla específicamente 

desde el enfoque de la docencia. Sin embargo. a través del tiempo. esta concepción ha 

cambiado dentro del colegio. ya que. lo pedagogía. como disciplina del fenómeno 

educativo. se ha tratado de explicar a la luz de diversos enfoques. lo cual ha producido uno 

tallo de identidad en nuestra óreo de especialidad • ya que. la pedogoglo ha sido estudiada 

desde la didóctlca. la que Implicó entenderla como una herramienla exclusiva de la 

docencia. posteriormente se analizó a la luz del positivismo. originando el enfoque de lo 

psicologla del oprendizafe y la neurofislologfa • tratando de explicar cuanlilalivamenle el 

fenómeno educativa .asl como también ha sido explicada desde el contexto de la teorfa 

social . Se han construido diversos estilos de pensamiento y prócllca que Intentan definir a la 

pedagogía desde un enfoque en particular. lo que han originado. mós que retroolimentar a la 

pedagogla. la han desvirtuado. pues no se ha lomado en cuenta a la pedagogía a partir de 

su propia estructuro. 

Patricia Ehrlich Quintero. afirma que. "el problema estriba en que el objeto de estudio de la 

pedagogía no es la educación en su tololidad. sino aquella educación que se da de forma 

intencional a través de la acción directa e indirecta de ros seres humanos. Esta significa que ar 

pedagogo no sólo le interesa la educación, sino la educación como un proceso en el que se 

puede intervenir conscientemente. y por el cual se propicio el desarrollo de los seres humanos 

' LARROYO, Francisco. op. cU: p. 45. 
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en diversos aspectos y circunstancias y a través de distintos medios"• ; asl como también, la 

pedagogía a diferencia de otras disciplinas que estudian la educación, tiene el objetivo de 

vincular la teoña con la próctrca. "no es la reflexión , la descripción, ni la especulación lo que 

orienta o la 1.nvestrgaclón pedagógica, sino el anóllsls ligado a la posibilidad de acción sobre 

la educacfón.111 

El proceso. pedagógico contempla diversos tipos de organizaciones • instituciones. e 

Instancias culturales. por lo cual , los pedagogos tienen la posibilidad de Incidir en éslas, y por 

tonto ser considerados como parle del campo de trabo/o potencial que cada estudiante 

debe conocer. 

De esta manera. es preciso formar a los Individuos desde el punto de vista de lo pedogogla 

como seres racionales, que respondan a las condiciones politices, sociales y económicas del 

contexto en el que se encuentran Inmersos, pues , la acción educativa no puede de/ar de ser 

polllica cuando se considera que el educar , significa socializar ensei'iando pautas. valores y 

formas de vida existentes en la saciedad, convirtiéndose así el educar como un Importante 

medio de cantrol social o como un importante medio de desestructuraclón y construccíón 

social, según el proyecto social al que se respondo. Sin embargo, dentro y mós aún; fuera del 

ómbilo universitario muchas veces la gente confunde el término de pedagogía con el ser 

maestro, pues Independientemente de que sea un campo potencial del pedagogo, su 

quehacer pedagógico es mós amplio. tanto en el aula como en airas campos de trabajo, 

esto ha llevado a que muchos alumnos de nuevo ingreso. decidan cursar la carrera con miras 

a ejercer como próctica profesional;, la docencia. 

Lo pedagoglo tiene diversos óreos en la formación del pedagogo definidos como ob/eto 

de estudio con referentes especificas de prócUco profesional. entre los cuales se pueden 

distinguir las siguientes: 

-Institucional: planeación estratégica, política, desarrollo institucional. 

-Curricular. 

-Didóctico. 

-Ensei'ianza. 

-Educación especial 

6 EHRLICH, Quintero, Patricia .... Diferenles concepciones sobre el estudio y la práctico en el campo 
educa1ivo; Reflexiones sobre el objeto de estudio y el cWTfculo de la carrera de pcdagogfa." en: L~ 
p~ hoy. México, UNAM, FFYL, 1994. p. 171. 
7 Il>i<L p. 179. 
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-Comunicación. 

-Filosofía de la educación. 

Cabe sei'\alar que este listado no es exhaustivo y a él se pueden ai'\adír tenlas óreos como 

se puedan determinar. 

Los espacios sociales de lo próctlca profesional se refiere a la ubicación social del lugar 

ocupado por los oc1ores en las estructuras Institucionales, clases y segmentos de organización 

social. Es decir, el lugar social donde los pedagogos desarrollan su ejercicio profesional, entre 

los espacios sociales posibles de próctlca profesional distinguimos los siguientes: 

Escolar: que puede ser público o privada. en un contexto restringido local. 

Institucional: que estó determinado por el tamai'\o y complejidad de este espacio social. 

Individual: Iniciativas personales en un contexto restringido.''• 

De esta manera, la próctica profesional del licenciado en pedagogía es muy diversa y 

compleja, ya que el pedagoga debe de responder a las necesidades sociales o lo que se 

espera de él como licenciado en pedagogía. 

"En la actualidad la profesión o carrera es considerada como un fenómeno socio-cultural en el 

que Interviene un conjunto de conocimientos y habilidades, tradiciones. costumbres y 

prócticas que dependen del contexto económico. social y cullurol en el que surge y se 

desarrolla un quehacer social u oficio"•, por lo cual las profesiones se encuentren sujetas a la 

cultura dominante que es la patriarcal, ya que existe la catalogación de carreras como 

masculinas y femeninas, con base al número de mujeres u hombres que ingresan a éstas. pero 

también, a partir de los roles y funciones sociales genéricas. pues en cada una existe un perfil 

de ingreso el cual especifico las hobllldades que debe de poseer el Individuo paro cursar la 

profesión o carrera. así como un perfil de egreso que especifica las habilidades y 

conocimientos que el alumno debe de poseer al concluir sus estudios de licenciatura. en 

cuanto al perfil de ingreso a la licenciatura en pedagogía el aspirante. requiere de una 

"formación académica general en el orea de humanidades. así como las siguientes 

características: 

• CMf POS. Miguel Angel. "En los umbrales del tercer milenio: n:tos para la pedagogía ... en: La,, 
~hóy. México, UNAM, FFYL, 1994. p. 238. 

Mendez.1 Pacheco. Teresa. et. al. uModalidades de prácticas profesionales adoptadas y ejercitadas en 
espacios institucionales concretos." en: LC>/~Y .W~etiio-p~d..l.
L~""'l!~. México, UNAM. FFYL. 1991. p. 197. 
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-Interés por los problemas educolivos en porticulor, y los sociales en general. 

-Preocupación por los problemas humanos relacionados con lo educación. 

-Capacidad de adaptación ol lrabojo grupal. 

-Disciplino en el estudio. 

-Habilidad poro el manejo del lenguale oral y escrilo. 

- Gusto por la lectura y onóllsls de documentos y lextos teóricos. 

El perfil del egresado tiene como finalidad lo capacidad para disei'lor, evaluar, estructurar, 

proponer y organizar programas, esfrateglos y acciones que resuelven problemas en el 

campo educativo".10 

De esto manera. el perfil de Ingreso y de egreso predispone de alguno manera al aspirante, 

pues, debe de existir por parte de ésfe el Interés por desarrollar los hobllldades antes descritas, 

asi como el deseo de ejecular aquellas acciones que se describen. de esta manero, las 

mujeres y hombres. a partir de su estereotipo valoran eslos.cuolidodes para Ingresar a las 

carreras, pues en el nivel licenciatura han existido comúnmente óreas de estudia y carreras 

que actualmente y a lo largo de lo historia· de lo educación superior han concentrado un 

porcentaje elevado de hombres y mujeres. "la elección de carrera no es ajena a la Influencia 

de roles y represenfaciones de género, ese "paquete" de slmbolos acerco de lo que es o 

debe ser un hombre o una mujer que cada sociedad ha destinado o sus miembros. 

Ziccardl" define como opciones profesionales "lradicionalmente femeninas aquellas 

donde la proporción de las muieres han represenfado en el posado entre el 60 y el 100% de la 

matrfcula estudiantil fatal. Esfa autora subdivide éstas en dos subgrupos: aquel que incluye 

carreras "extremadamente femeninos" cuya proporción de mujeres oscila entre el 80 y el 100% 

, y el subgrupo que comprende las carreras "lemlnizados" donde la proporción vario del 60 al 

79%. En los opciones profesionales "neufras" donde la proporción de mujeres flucfúo entre el 

41 y el 59%. Profesiones moscullnizadas son poro dicho autora aquellos donde lo proporción 

de mujeres oscilo entre el 21 y el 403; y "ex1remadomenfe masculinas" aquellas carreras 

donde lo población femenino represenfo el 20% o menos de lo matriculo. Lo elección de 

carrera .. no tradicional" serio. en consecuencia. escoger una carrera que hubiera sido 

10 Gula de carreras, UNAM, 1994. p. 35. 
11 ZICCAROI, a.p~ TUDELA,Fcinholz. "'IA elección de carrera desde wut perspectiva de género". en: 
P........U:C-A~ ~.:..,.U,,~,M~xico,ANUIES, 1998.J>.18. 
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cursada predominantemente por miembros del sexo opuesta en el pasado."" Y esto es 

rellejodo en la UNAM, según Patricio Ducoing cuando el conjunto de las disciplinas sociales, 

biológicas y administrativas comparten el fenómeno de la feminización, ya que. la 

representación de la mujer en la matricula universitaria asió vinculada estrechamente con 

determinados carreras en lo particular. pues existen óreos en las que se encuentra mayor 

población de mujeres y una de éstas es el órea de humanidades que incluye a la licenciatura 

en pedagogía. 

3.3. Análisis estadístico de la población que Ingresa y 'elngresa al Colegio de 

pedagogía e 1985-2001) 

Lo matricula del Colegio de pedagogla ha concentrado mós o menos permanentemente una 

alto y significativa representación de población femenina durante los últimas 16 anos. 

considerando que la creación de pedagogía como licenciatura es en 1955, 

oproximodamenle se loma en el onólisis una cuarta parte de vida de la pedagogía como 

licenciatura. 

12 !bid.e p. 15. 
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Gráficas de alumnos que Ingresaron en la llcenclatura en pedagogia 

( Facuttad de Fiiosofía v Letras, UNAM 1985 2001) 
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Datos recopilados de 
las estadisticas anuales 

UNAM 
Aftos 

En el ol"lo de 1986 se encuentro el mayor número en el ingreso de mujeres a la carrera con 

357 • al igual que el mayor número de hombres con 64. 

En el ol"lo de 1993 se encuentro el menor número en el ingreso de mujeres o lo carrero 

con 262 • y en el ol"lo de 1998 el menor número de hombres con 22. 

____ ... º1, 
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Se obtuvo respecto ol ingreso de hombres una mediana de 47.5. y respecto al Ingreso de 

mujeres una mediano de 273, Indicando que la población masculina es menor que la 

femenina, siendo la mediano total de población 320. lo cual se puede observar en la 

grónca anterior. 

. Reingreso de alumnos por sexo 

Datos recopilados de las 
estadísticas anuales 

UNAM 
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IMJMujeres 
:El Hombres 

En esta grófico podemos observar que el reingreso de población femenino es mayor 

que lo población masculina. en el afio de 1985 se obtiene el mayor reingresa de mujeres 

con 1244 , así como también de hombres con 206. 

En el año de 1994 se obtiene el menor número de reingreso de mujeres con 809, y en el 

año de 1999 el menor ingreso de hombres con 96. 
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En el cólculo de lo mediano de mujeres que reingresan se obtuvieron 860, y en la 

mediano de reingreso de hombres se obtuvo 109, de esto manera. el reingreso de las 

mujeres es mayor al de los hombres. siendo lo mediano total de población 969. 

Comparativo de totales en 
porcentaje por sexo 

De 1985 a 2001 
Ingreso 

12.11%de 
hombres 

87.89 %de 
mujeres 

Datos recopilados de las 
estadísticas anuales 

UNAM 

En esto gráfico se ilustro como el porcentaje total de los últimos 16 oi'\os ha sido 

significativamente mayor en el ingreso de los mujeres en comparación con el ingreso de 

los hombres. siendo mós del 80 por ciento de lo población mujeres. lo que afirmo a lo 

licenciatura de pedagogía como uno carrero lemlnlzada. 

De esta manero. los gróficas demuestran que existe el hecho de que las mujeres que 

eligen la licenciatura en pedagogía hayan sido influidas a través de diversos medios para 

elegir dicho carrero. pues. lo culturo patriarcal al catalogar o los individuos por su sexo. y 

por estereotipos genéricos; marca roles específicos que cado uno debe realizar, 

impulsando osó la reproducción social de lo cultura. 
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Con base en los datos de las estadísticas y las reflexiones de los capítulos anteriores. 

cosidoro que las mujeres que han decidido cursar la licenciatura en pedagogía responden a 

uno de los roles considerados por la cultura patriarcal. como esencialmente femenino: la 

mujer como educadora, ya sea dentro de la familia o fuera de ella como extenclón de su 

capacidad maternal. pues las óreas de especialización y por tanto los campos de trabajo en 

donde la mayorfa de las estudiantes se forman y se desempeñan posteriormente es en la 

docencia. Ja psicopedagogfa y la capacitación. áreas en las que se requiere del 

asesoramiento, orientación y cuidado de quien ejerce hacia los otros. dejando a un lado la 

importancia del órea de la investigación. políticos educativas, etcétera. 

La pedogogio, al ser catalogada socialmente como una carrera femenina mós alió del 

número que ingresan a ella, se considero uno carrera opta paro el género femenino por los 

llamadas cualidades femeninas: como la paciencia. ta comprensión hacia los otros. el instinto 

maternal. etc .• pues éstas responden al estereotipo del ser mujer en lo cultura patriarcal, 

determinando así la elección de carrera e Imposibilitando directa o indirectamente el Ingreso 

de hombres al no considerarse como una carrera masculina. 

Comparativo de totales en 
porcentaje por sexo 

88.05 

De 1985 a 2001 
Reingreso 

%de 
m4jcn:s 

11.95 %de 
hombres 

Datos n.-copilados de las 
cstadistieas anuales 

UNAM 

En relación con la grófica anterior. el reingreso de mujeres es significativamente mayor 

que el de los hombres, y mós aún cuando se observa que reingresan mós mujeres en 
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comparación del Ingreso, y en los hombres reingresen menos en comparación del Ingreso, 

de esto manero. se encuentro mós agudizado el fenómeno de deserción en lo población 

masculino. 

En cualquier carrero catalogado como femenino o futuro promete bajos salarios, pues 

o partir de tos estereotipos trodlclonoles. o los hombres se les considero como tos futuros 

proveedores. es decir. que el solario de estos debe ser el pilar de lo economía dentro del 

hogar. si bien también o to mujer pero en segundo término. por tal motivo. cuando se 

considera como carrero no prometedora de altos Ingresos económicos, se pienso que no 

es conveniente poro los hombres. 

También es necesario considerar que existen casos de estudiantes que ingresan a la 

licenciatura en pedagogía pero como segunda opción elegida en su examen de ingreso 

con lo finalidad de no ser rechazados. por tal motivo poro no perder su lugar cursan los 

primeros semestres. aspirando o un cambio de carrero en un semestre posterior. Sin 

embargo. estos hechos. así como muchos otros. no explican en su totalidad to deserción 

de lo población masculino en lo llcencloturo en pedagogía. tal problemótico obre un 

espacio poro investigaciones posteriores. 
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4. REFLEXIONES DE LA PEDAGOGÍA Y El ROL SOCIAL FEMENINO 

4.1. La pedagogía y su relación con la mujer a partir del rol social como ser 

para el otro 

Lo catalogación de correros ha sido considerado desde lo perspectivo de género, como 

una extenslón de los roles genéricos. pues cuando las carreras tienen esta catalogación. 

predisponen de alguno manero al individuo o hacer lo que se espero de él. en el coso de 

lo mujer. º'el trabo/o femenino dentro del hogar. en lo familia y en lo comunidad ha 

fructificado. Lo madre que educa a sus hijos. lo hermano que Instruye o sus hermanos 

menores se ha convertido en lo maestro universitario. Lo mujer que cuido o las nlnos y o los 

enfermos. en lo enfermera. Lo que cree y practica lo caridad, en lo trabo/adara social. ( ... ) 

osl. poulotlnamente se ha ido consolidando la educación de los mujeres: se han Ido 

profesionalizando los carreras femeninas"'· Pues las carreras masculinos se consideran los 

que son útiles poro transformar el mundo. mantener a sus lomillos. y esto 

independientemente de los necesidades. los Intereses y los capacidades de las personas. 

De esto manero. hoy conocimientos y habilidades que o partir del eslereotipa cultural 

del ser mujer, se consideran como femeninos. y eslos muchos veces son atribuidos al 

hecho natural de la capacidad de reproducción en lo mujer. pues prlnclpalmenle se 

dirigen o formar a lo mujer o partir de lo valoración social o partir de los ,otros. 

"B adentro subjetivo de la mujer corresponde a su existencia poro afros. Los otros en 

primer término. antes que ello misma, lo cual da un corócter opresivo a su Identidad. tonto 

o su percepción como a lo vivencia de si misma. B ser de lo mujer se constituye sobre lo 

que lo otro y los otros necesitan de ella.'" 

Los habilidades laborales y la capacitación profesional de la mujer se han confundido 

can su dotación natural. Según Marcera Lagorde, lodos los mujeres por el sólo hecho de 

1 lllERRO, Graciela. Ve-U., V~..,Zcv~,U,~~México, 
Tom:s Asociados, 1998. p. 86. 
2 1.AGARDE.Marcela. L'*~~d.e-~nwjenw~~ lt\CJ'y""-'I p~ 
p~y ~México, UNAM, 1997. p. 333. 
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serlo son madres y esposas, desde el nacimiento y aún antes, pues la hlstor1a tas ha 

conformado como madres y esposas. Independientemente de la edad, de ta clase social. 

de la dellnlclón· nacional. religiosa o política de las mujeres. Inclusive, aunque no tengan 

hijos ni esposo, pues ser madre y esposa consiste en vivir de acuerdo con tos normas que 

expresan su ser para y de otros. de esta forma realizan actividades de reproducción y de 

servidumbre voluntaria como deber ante los otros (hombres y mujeres). 

Por tanto, las mujeres pueden ser madres temporales o permanentes; son madres de 

tos otros Independientemente del lazo consanguíneo o afectivo, pues son sus madres al 

relacionarse con ellos y cuidarlos maternalmente. así como también son esposas de sus 

esposos. de sus padres, de familiares, de amigos, de novios. de jefes etc.. Lo son al 

relacionarse con ellos. en los aspectos públicos y privados cuando fungen como si fueran 

sus esposas. Sin embargo, "socialmente hay una Incapacidad para Identificar estos 

fenómenos como maternidad y conyugalidad. esto obedece en parte, a que en ta 

sociedad las relaciones estón normadas de tal manera que si no ocurren como la norma lo 

enuncia. no son percibidas. Sucede también que '1as relaciones se lnstituclonallzan y 

ocurren en ómbilos circunscritos. así articuladas la maternidad y la conyugolldad, son los 

ejes socioculturales y políticos que definen lo condición genérica de las mujeres; de ahí 

que todas las mujeres son madres y esposas">. 

La madre es una institución histórica. clave en la reproducción de ta sociedad. de la 

cultura y de la hegemonía, pues a través del ser madres. las mujeres obtienen mayor 

reconocimiento social. agregando que también las mujeres son madres de maneras 

alternativos. pues aún cuando no llenen hijos ni esposos. cumplen las funciones reales de 

esa categoria sociocultural con sujetos sustitutos y en Instituciones afines • Socialmente. "la 

mujer que se acepto es la madre, aquella que ama. con un amor Incondicional. sin 

exigencias ni enfrentamientos. es la que está vigilando. cuidando y protegiendo al débil. Es 

aquello poro quienes lodos son sus hijos y los puede abrigar en su regazo'" 

Asi como Morcela Lagarde y Graclela Hierro. varias autoras coinciden en que las mujeres 

son transmisoras y defensoras del orden Imperante en la sociedad y en la cultura. pues 

tanto los rituales domésticos o sociales • como los cuidados. están a cargo de las mujeres y 

'IM< p 364 y 365. 
• Hemández, Saluar Catalina. " La mujer y ta educación". en : C~ y ....-tec Ano 111. Abr. 1991. p. 
22. 
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forman parte de su condición histórica. Desde el menor hosta el mayor grado de 

participación personal de las muJeres est6 destlrioda al cuidado de la vida de los otros. 

"El cuerpo de las mujeres es un cuerpo destinado para. regido según lo Ideología 

domínonte. al mismo tiempo que se le han otorgado unos supuestos Instintos sexuales, 

tonto eróticos como maternales •. La mujer no es duei'\o de su cuerpo, pertenece a un 

destino asociado o sus coracterlstlcos que son ideologlzódos como imperativos biológicos 

y no en su dimensión de cualidades humanos.históricos. A esta asimilación precede lo 

apropiación social del lo mujer es cuerpo femenino hecho por los hombres".• Dicho 

apropiación. se concretiza cuando reducido a funciones especificas en los diferentes 

6mbllos sociales. pues lo mujer es apreciado por su utilizad social al deflñlr lo existencia de 

los otros. 

De esto manero. la motémldod no sólo es desarrollada por uno solo mujer. si ésta es 

entendido como uno actividad, mós 0116 del hecho biológico de concebir y gestor al hijo, 

entonces. la·maternldod.es una lnsliluclón colectivo. 

"Lo dlstor;ión Ideológico planteo que "madre solo hoy uno". pero nada asió mós 

aieJodo de lo realidad social • En los mós diversas formas de organización de lo vida social. 

el espacio de lo reproducción ha estado poblado por diversos muJeres. Lo madre tiene 

ayudas poro cubrir los necesidades requeridos paro lo vida de los otros. y cado individuo a 

lo largo de su vida es atendido. cuidado moternaimenle de manero sucesivo y slmultóneo 

por diversos madres. En efecto se· nace de una muJer, se tiene uno progenitora, pero 

madres hoy muchas.11 
6 

Lo maternidad es una insliluclón complejo. considerando. que la educación es un 

proceso que se do en el Individuo desde que nace hasta que muere ésto constantemente 

aprendiendo de su entorno social y se encuentro relacionado constantemente con 

mujeres que en general realizan hacia él uno función maternal. también lo educan o portir 

de valores culturales que estón en lo sociedad en la que viven. de esta manera. 

percibimos uno relación dialéctico entre muJer. los otros y lo culturo. Poro Morcelo 

Logorde, existen tres tipos de madres: 

Los madres prfnclpoles: que son los gestodoros o madres biológicos. 

' LAGAROE, Man:ela. im...i;j!. 1997. p. 380. 
• Ib!d< p. 390. 

83 



las madres citemos o domésticas como • los tíos, abuelos, mÓdrostros, vecinos. amigos, 

etc. 

las madres públicos: que son .todos los muj .. res que. o partir de sus funciones. de sus 

actividades y de su trabajo realizan lo reproducción socla.1 en las Instituciones ptíblicos. 

,· . .. ,' 

De las anteriores categorías y recordando. lo que se dijo sobre la feminización de lo 

carrero de pedagogía así como lo docencia como campo de trabajo potencial de los 

pedagogos. llevo e reproducir la Ideología dominante cu.ando la mujer se relacionar con 

los otros. desempei'\ondo el rol de madre-esposas en su moyorlo • pero cada uno desde lo 

situación particular de su vida. "los casos mós obvias de madres públicos. son las maestros, 

las médicos. enfermeros. trabajadoras sociales • psicólogos , nanas de guarderfo, 

cocineras, meseros. dependientas, secretarlos. etc .. estos mujeres desempei'\an funciones 

de reproducción. que poro ellos son social y jurldlcamente trabajo, y son reconocidas 

económicamente mediante el salarlo y otras formas de pago. los trabajos que realizan 

estas madres ptíbllcas son considerados femeninos • por ser reproductivos y, atín cuando 

ocurren en espacios públicos • son concebidos culturalmente como extensiones de lo 

maternidad. De ahí que cuando se realizan socialmente en Instituciones públicas. es decir. 

que han sido separados de lo doméstico y privado. en ese sentido se han socializado. y se 

les considera parte de la feminidad y expresiones de la maternidad.Estos trabajos son 

maternales porque: 

1) Ideológicamente estas actividades sociales se consideran servicios destinados a servir. 

2) Estas mujeres tienen un estatuto social y jurfdico de trobajadoras, por el cual ocupan una 

posición subalterna en Jo sociedad de clase. 

lo extensión pública de la maternidad. de lasr;nujeres a la reproducción. lo feminización 

de eslas actividades, se refroalimenlan y se convierten en pruebas donde las mujeres 

deben ser aptas para hacerlos, pues son trabajos paro mujeres. Ademós son eslímulos para 

que las mujeres realicen su maternidad."' 

En ta licenciatura en pedagogía. no estó por demós el considerar que "la demanda 

tradicionalmente femlnizante del mercado del sector educativo corresponde a la 

participación del pedagogo en la educación formal y dentro de ésta a los niveles de 

maternal. preescolar y primaña" .e 

7 Ibi:d<p .397 • 
• DUCOING, Patricia. Lov(OY~y oo~p~deLp~p. 171. 
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Así como también, en el ómblto escolar. aún cuando se considera uno marcado 

feminización de éste; los doc.;ntés en cualquier nivel académico se encuentran frente o lo 

segregación ocupacional genéilco:: En. México al Inicio de cursos 1999-2000 en lo 

licenciatura de Educación NormC:;1, e~·a1 Distrito Federal Ingresaron 7.554 mujeres y 2.870 

hombres •. dando un total de:t0,.424 olu.;,nos•, lo cual refleja que mós del 60% son mujeres. 

Sin embargo, las mujeres Íocia~ra . ;nfrenton dificultades poro poder participar como 

docentes en los niveles supetlorés' de educación. osr como escosas oportunidades poro 

ocupar· puestos directiVos, el'.'· las escuelas, actualmente. acceder a la estructura 

Ódmlnlstratlva o directiva es.la única forma que tienen los maestros y maestros de percibir 
·:. ., . 

mejores salarios y generalmente son tos hombres los que acceden o estos puestos 

motivados en bueno· medída; por la necesidad de llevar los mayores ingresos posibles o 

sus hogares y/o beneficiados por los prejuicios que les adjudican mayores capacidades 

de mando y dirección, pues esto se debe o ambientes culturales. sociales e Ideológicos 

que dificullon lo participación femenina. 

Considerando también. que ejercer lo pedagogla en el campo de la docencia, no 

Implico necesariamente reproducir los valores de la culturo dominante. pues "existe el 

llamado "feminismo docente". cuyo estudio de la cultura marginal implico la reflexión 

sobre la construcción del género como término cultural. A través de uno relnterpretación 

de lo culluro. las mujeres ortlculon los valores del mundo femenino y reestructuran los 

saberes. no poro darle un giro ginecocéntrico o mujeristo. sino poro reivindicar su 

protagonismo y presencia. Dicho presencio ha sido velada por el poder. o través de 

métodos sexistas ... 11 10 

Es osi como las mujeres que ejercen como docentes deben de conclentizorse de su 

papel social, no como madres públicos, sino como aquellos mujeres con lo poslbilidod de 

romper con los esquemas preestablecidos que las han limitado históricamente y ademós 

reflexionar sobre su próctlca educativo, pues o través de· esta se transmiten valores. 

costumbres v tradiciones. 

9 Datos recopilados de la E~S~de-edccco~.t«pereor. inicio de CUBOS, 1999-
2000. 
10 ROMO, Azucena. ~Logos patrian:al". en: La,~hoy. México, UNAM, FFYL, 1994. p. 152. 
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Entonces es necesario que lo nuevo educación incite o Jos nli'las o alcanzar metas de 

vida que rebosen aquellos intereses centrados en la . matemldod. cambiando lo 

concepción de los significados sociales que le han ,.impuesto 0:10 mujer,· desde otra 

mirada. sin defar de valorar las funciones biológicas fémenínas, .°.:·. de.' manera que se 

comprenda que hoy muchos formas de feminidad y de moscuÍiníd'c:id; ':y nó por 'ser mujer - -. __ -, - ···-·: 
en consecuencia se es esposa y madre, pues éstos no son ·sú profesión, se· debe de 

generar tonlo en mujeres como en hombres. uno conciencia que. permita comprender 

que fa clasificación genéñca los excluyen e ambos de espacios· en los cuales tienen la 

posibilidad de participar independientemenle de su sexo al tener las mismas capacidades 

y habilidades Intelectuales. y por tanto contribuir al desarrollo humanístico y científico de 

nuestra sociedad. 
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4.2. ELECCIÓN DE CARRERA. FACTORES DETERMINANTES SEGÚN RODOLFO 

BOHOSLA VSKY 

La educación superior en nuestro país es una de las alternativas a las que puede optar 

cualquier Individuo poro proseguir sus estudios universitarios con el fin de tomar uno ... 
decisión para su vida futura. Según Rodolfo Bohoslovsky, los individuos son proactores de 

conductas, lo que es común en éstos "es lo que se podría llamar provisoriomente su 

capacldod de decisión. Su posibilidad de elección al considerar al hombre como sujeto 

de elecciones. consideraremos que la elección del futuro es argo que le pertenece"'' 

El Individuo crea su futuro. con base a sus elecciones. y en este coso especlficamente lo 

elección de carrero, pues en eslo elección el Individuo define el ómbito profesional en. el 

que deeseo desarrollarse, agregando que paro hacer la elección requiere de Información 

de las carreras que le interesan, ya:que "los motivos que llevan a los sujetos a elegir y dar 

un sentido o su elección profesional • también traen consigo otro problema sobre el saber 

profesional que podrfa definMe el mismo alcance de proyección sobre lo idealidad 

esperada y por tanto, elementos que prefiguren el rol por desempeñar dentro de la 

profesión elegida. asl como la actitud sobre el campo disciplinarlo"•• 

De esta manera. en la medida en que el Individuo al elegir tiene información sobre 

la carrera, crea sus expectativas de vida más o fondo. pues comienzo o Identificarse con 

el posible rol a desempeñar. o bien se desvincula de ésta renunciando a la carrera cuando 

no se siente Identificado con la carrera y las expectativas de vida que tiene para sí mismo. 

La mayoría de los Individuos que se . encuentran frente o la toma de decisión son 

considerados. dentro de la etapa de la adolescencia, para el autor Rodolto Bohoalavsky 

la persona no es síno lo que busca ser • pues el índlvlduo que elige, en el momento de 

elegir uno carrera. está eligiendo un futuro y uno formo de vida. "el futuro no es un futuro 

abstracto sino personificado y al mismo tiempo desconocido"l3, pues se piensa en la 

estancia dentro de una universidad. en los supuestos profesores y compañeros, de esta 

manera, es un proyecto de vida futuro en el cual expreso sus ideales así como su Identidad 

11 BOHOSLAVSKY. Rodolfo. O~~ Buenos Aires, Nueva Visión. 1984. p. 36. 
12 0CAMPO,Camarena,Eugcnlo. V~de-""""'p~~ .U, 
~de-p~. México, 1999. Tesis, (doctorado en pcdagogla) UNAM, FFYL. p. SS 

"BOHOSLA VSKY, Rodolfo. op. cU: p 39. 

87 



en ese momen.to, dicho proyecto seguirá formando parte de su identidad ocupacional o 

profesional. y por tanto definirá el rol profesional que ha elegido. 

De esta manera. B.ohoslavsky plantea que ta elección de carrera siempre tiene que ver 

con los of~?s re:~Jes v fant~as.eados, pues el individuo cuando elige uno carrera, elige al 

mismo tiempo un trabajo y facultades a desempenar. ya que cristaliza relaciones 

JnterpersonaÍes. pasadas. presentes y futuras. "El fuluro implico roles adultos y se frota 

nuevamente de. un futuro personificado. pues el individuo quiere ser como tal persona real 

o fantaseada que tiene tales o cuales posibilidades o atributos y que supuestamente los 

posee en virtud del rol ocupacional que ejerce"" 

B Individuo durante la elección de carrnro define qué hacer. quién ser y quien no ser. 

estableciendo un vínculo con el futuro que desea. en el cual se encuentran aspectos 

manifiestas y no manifiestos. los vínculos pueden ser actuales. pasados y potenciales. "por 

vínculos no manifiestos se entienden aquellos que no son necesariamente latentes en el 

sentido de Inconscientes o reprimidos. Entre vínculos manifiestos y no manifiestos podró 

producirse correlación. oposición. contradicción. disociación etcétera."" 

B Individuo que realizaró la elección, se encuentra frente al proceso de definición de su 

idenfldad personal y de ahí a lo construcción de su identidad ocupacional • con miras a 

acceder a roles sociales, pues las dos Identidades están rnllmamenle relacionados una 

con olra • a la vez que éstas se relacionan con el proyecto de vida, pues la identidad 

ocupacional es "'lo representación subJetivo de sus capacidades, sus roles sociales y sus 

posibilidades de inserción en el ámbito del trabajo. Cuando el individuo debe posar por un 

periodo sistemático como lo son los estudios. poro posteriormente desempenar un trabajo, 

se dice que construye su "Identidad profesional". Dicha identidad se constituye sobre la 

base de la propia experiencia de vida dentro del medio socioeconómico. cultural e 

hislórico al que se pertenece".•• 

De esta manera. perfilar una Identidad ocupacional es un proceso sujeto a 

condicfonontes de género. en ese momento el que el sujeto se cuestiona por sus 

" l bid, p. 42. 
IS Ibid. p. 43. 
16 TU DELA., Feinholz.. op.d.t: .. La elección de carrera dcde una perspectiva de género". en: P~ 
ANUIES, ~.:a,®~México.ANUIES, 1998.p. 16. 
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hablilldades a aptitudes, Sin embarga. éstas ya han sido culturalmente construidas 

genéricamente a través de los estereotipos tradicionales que han determinado su sermujer 

o su ser hombre con la finalidad de que el Individuo se identifique al grupo de 

pertenencia: por la cual, también el elegir una carrero Implico la reproducción o 

rompimiento de esquemas preestablecidos de ser genéricos. esta ruptura es dada cuando 

una mujer opta por carreras masculinas o un hombre opta por carreras femeninas. pues, 

"las ocupaciones son los nombres con los que se designan los expectativas que tienen los 

demós Individuos respecto del rol de un Individuo"" en un contexto hlsfórico social 

determinado. 

"la sociedad dentro de y para la cual han sido criados nuestro jóvenes, la manera 

como en ésta se gestan las diférenc:Ias sociales entre hombres y mujeres. los estereotipos 

acerca de dichas diferencias, puede¡.; llegar a Influir notablemente en las decisiones que 

los hombres ·y las mujeres lomen a lo largo de su vida, entre ellas la de elegir uno carrera"•• 

En la teorfa de el desarrollo de la Identidad ocupacional • Bohoslavsky afirma que 

coincide con. BOler y Super. cuando afirma que ésta es construida por la vinculación de los 

Individuos con las ocupaciones, pasando evolutivamente por cinco etapas en los cuales se 

encuentran caraclerfstlcas y determinantes específicas, por edades del Individuo. lo 

primera es la del crecimiento. Et crecimiento de la vocación se extiende hasta las 14 ai'\os, 

según Super (47). En esta etapa predominan sucesivamente las fantasfas del nli"lo. El lnferés 

pasa a primer plano enlre los 11 y r 2 ai'\os. los Intereses dejan su lugar a las capacidades 

entre los 13 y las 14 ai'\os. éstas pasan a predominar en función del entrenamiento del 

púber, sobre todo en su periodo escolar. Las habilidades que él reconoce en sí mismo son 

una función del entrenamiento escolar. la escuela primaria le brinda la oportunidad de 

probar cuón hóbil es en distintos tipos de tareas. en esle periodo de crecimiento el 

autoconceplo ( autolmagen. identidad) esló sentado sobre lo base de la Identificación. 

11 BOHOSLA VSKY, Rodolfo. op.cU; p. 4'1. 
"TUDELA., fclnholz. op. e.U:. p. 16. 

89 



La segunda etapa es según BOler la ·exploración, para Super se extiende entre los 15 y los 

14 años. El autoconceplo no está centrado solamente en los Identificaciones sino 

predominantemente en el ejercicio de tos roles. Hoy una mayor discriminación. Super 

divide la etapa en tres momentos: el de las tentativas: entre los 15 y los 17 años en que la 

elección de los roles va a ser e)ercitodo sobre lo bese de lo fonlosfo; el de transición. entre 

los 18 y los 21 años , en que hoy uno mayor consideración de lo realidad que permite 

conlrontor los necesidades , los gustos y los interese~. con tas oportunidades que brindo lo 

realidad, y el de ensayo, que se extiende entre Jos 22 y los 24 oñ.os. en éste el Individuo 

localiza un área de lo reolidod, discriminado entre lodos los demás , lo elige como propio 

(sobre lo cual puede operar) y se relaciona con ello más directamente. la extenció,.; ·de lo 

cerrero universitario es oborcodo por lo etapa de exploración • No es roro por lo tonto, que . 

durante lo mismo reoporezcon crisis vococlonoles. 

Lo tercero elopo es lo de estobleclmlento. Se extiende entre los .25 y lo; ~-.i~ños Y·. ;Íene 

dos momentos. El primero. de ensayo, supone el cambio de áreas ;,lmpÍi~o-:te>dos los 

vicisitudes en cuanto o lo elección de campos de troboJo dentro' de. unC:i mls:mo.,prof~lón. 
El segundo momento es el de estobilizoclón, es puramente creativo .de~de .:.1 punto de visto 

personal y más claramente preparatorio. Luego vienen otros dos etoP'?s. una de 

mantenimiento y otro de declinación."" 

De esto manero, lo Identidad ocupacional es considerado no como algo dado, sino 

como el momento de un proceso que se hallo estrechamente vinculado a aquel que 

conduce al logro de la identidad de coda persona, pues Influye; la Identificación con los 

otros y el sentido de pertenencia o un grupo definido en un contexfo sociocultural 

especifico, por tanto. es necesorlo considerar lo influencia de los elementos culturales, 

pues lo Identidad ocupacional se desarrolla con bese o lo Identidad personal. 

Bohostovsky afirmo que la Identidad ocupaclonol se gesto sobre lo bese de los 

relaciones con los otros. en su libro de orientación vocacional. menciono los siguientes 

aspectos el respecto: 

19 BOHOSLAVSKY, Rodolfo. ·op.CU; p. 59. 
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11Las relaciones gratificanfes o frustrantes con personas ejecutoras de roles sociales 

como, parientes. amigos y otros, con las que el nino se Identifique consciente o 

Inconscientemente. tienden a pautar el tipo de relación con el mundo adulto en términos 

de ocupaciones. Las ocupaciones se consideran siempre con relación a las personas que 

las ejercen. de ahí que las ocupaciones que forman parte del espacio psicológico de la 

persona nunca gozan de neutralidad afectivo. El '"yo quisiera ser ..• '" de los chicos es 

siempre un 11 yo quisiera ser como fulano que posee toles o cuales virtudes y que ha 

establecido tal o cual relación conmigo'". Así como el ideal del yo se establece sobre la 

base de ldentlflcaclones con adultos significativos, el Ideal del yo en términos 

ocupacionales se estableceró en términos de relaciones, cargadas afectivamente con 

personas que ejecutan roles ocupacionales. 

b) Identificaciones con el grupo familiar 

En lo que concierne a los problemas de orientación vocacional deben tenerse en 

cuenta dos aspectos: 

La percepción vaioraliva que llene el grupo familiar acerca de lias ocupaciones en 

función de los sistemas peculiares de valor-actitud del grupo. y la propia probiemótlca 

profesional de los miembros del grupo familiar . 

El grupo familiar constituye el grupo de perlenencla y de referencia fundamental y es 

por ello que los valores de ese grupo constituyen anclajes significativos en la orientación 

de la conducción del adolescente. Las satisfacciones o Insatisfacciones de los padres y de 

otros familiares slgnificalivos en función de sus respectivos ideales del yo, y las vivencias de 

las mismas. juegan un papel Importante en lo que concierne a las influencias que, desde 

chico recibe el adolescente en su hogar. 

20 En el par6metro tcmporaJ destacamos tambitm las expectativas respecto de uno mismo. del mundo. de los 
otros. Hablo de aspiraciones propias o maneras de ser que se quieren alcanzar. Siguiendo Ja terminologfa 
freudiano hablarfomos del ideal del yo. Ibidc p. SI. 
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c)ldentlficociones con el grupo de pares. 

Opero de lo mismo manero que el grupo fomíliar. este se refiere a los amigos y personas 

con los que el Individuo convive constantemente y su elección de cerrera es basada con 

la llnolidod de· el seguir junios , que aparece sólo ocasionalmente en relación con el grupo 

familiar, es muy Importante con referencia al grupo de pares y delerminaró posiblemente 

lmógenes profesionales distorsionados. 

Lo dicho en. cuanto· al. grupo, familiar vale también paro el grupo de pares , con la 

diferencio de que lo cultura de:pares. (la cultura de la sociedad adolescente) es mós 

próximo e lmperotivo , . porq~e funcÍÍJno princlpolmenle sobre el carril de lo sanción por 

exclusión. 

d)ldentlficaclones sexuales 

Si bien, es cierto que nuestra· (sociedad se encomlna hacia la Igualdad de 

oportunidades ocupacionales para •varones y mujeres, no es menos cierto que los 

ocupaciones no son consideradas· écimo sexualmente neutros . Hay ocupaciones mós a 

menos .. masculinastl o "femeninas'~.: v· &1 adolescente integra esta valoración dentro de su 

Identidad ocupacional. Los patrones culturales en cuanta al rol social del hombre y lo 

mujer son lnlemollzodos a lo largo. de los etapas cubiertos por lo génesis de la identidad 

ocupaclonal del adolescente y juegan un papel Importante como causales de gustos. 

intereses. actitudes e inclinacíories.•'21 

De esta manero. para Bohoslovsky • el sujeto ha adquirido su idenlidad ocupacional en 

el momento que ha Integrado sus distintas ldenllllcaciones y por tanto sabe que quiere 

hacer. de que manero y en que contexto , sin embargo. afirma que la vocación no es algo 

dado. sino también fa concibe como uno fdentiflcocfón del Individuo con base en la 

respuesto al para qué y porqué de lo asunción de eso Identidad ocupoclonol. B sujeto 

debe de Integrar o lo largo de su vida las Identificaciones con los otros. con base en los 

aspectos antes mencionados, en los cuales cabe mencionar que el último sobre los 

identificaciones sexuales hoce hincapié en las ocupaciones considerados como 

masculinas y femeninos aún cuando lo sociedad se encamino a una igualdad de 

oportunidades ocupacionales paro codo sexo. por lo tonto. los roles sociales que se 

estructuran en lomo o los estereotipas que la cultura predominante ha creado son 

determinantes paro la elección de carrero, y cabe mencionar que aunque no hablo 

"Ibid. p49. 
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especfficomente. de kis elementos culturales, es necesario considerar que dentro de lo 

cultura existen 'elementos co'mo lo son: 

Lo escuel~, que.se menciono en el.desarrollo de lo Identidad ocupacional, dentro de 

ésto el adolescente reconoce los habilidades de si mismo. y en su moyorla son limitadas o 

motivados como se· mencionó en el copltulo dos. 

Lo lomillo, como uno de las ómbltos donde se gesto lo Identidad ocupacional con base 

en las relaciones con los otros. yo que las satisfacciones o Jnsatisfocciones que los 

miembros de lo familia exterioricen en tomo o la posible elección. son influencias que 

desde pequet'\o recibe el adolescente en su hogar, considerando también que uno de los 

ámbitos donde los Individuos desarrollan su Identidad genérica es en el ámbito familiar. 

Lo religión Bohoslovsky no retomo esto como un aspecto de la conformación de lo 

identidad ocupacional sin embargo, como elemento cultural. lo religión transmite valores 

genéricos que constituyen porte de los estereotipos tradicionales masculino y femenino 

que la sociedad reconoce • 

Lo construcción sociocultural del género • se encuentran mencionados de manero 

impllcilo en la teorlo de Bohoslovsky, al afirmar lo Importancia de los ldentlflcoclones 

sexuales en la culturo dominante que ha construido valores en lomo o ocupaciones 

,_masculinos y femeninos .º partir de los estereotipos , y por tanto son lntemolizodos en el 

Individuo desde lo Infancia y juegan un papel muy importante como causales de gustas. 

Intereses. actitudes e Inclinaciones. por tonto los elementos culturales son reconocidas en 

cuanto o lo Identificación ocupacional del sujeto. 

Se debe reconocer. que muy o pesar de las clasificaciones superficiales de codo sexo 

,existen los mismos potencialidades. si bien. los individuos se encuentran comprimidos en 

categarlos. de esto formo. es evidente lo necesidad de transformar nuestros lnstlfuciones 

educacionales de modo tal que permitan el desarrollo de todas los aptitudes, por 

particulares que sean. y estimulen en coda nir'lo los manifestaciones de su verdadero 

naturaleza. os! como también se hoce evidente que es necesario lo transformación de lo 

catalogación de los correros como masculinos y femeninos. pues ésto predispone o las 

adolescentes en particular y o lo sociedad en general o prejulciar los elecclones de 

carrero de los adolescentes. 
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CONCLUSIONES. 

La construcción sociocultural del género es un ptoceso educativo en donde cada 

Individuo es participe durante toda su vida de un conjunto de valores, normas. próctlcas y 

reglas. ya sea escritas o no escritas. que van conformando su Identidad genérica dentro 

de un grupo determinado, llómese éste la familia en sociedad, de esta forma. existe un 

sentido de pertenencia del Individuo hacia ese grupo determinado. dicho sentido de 

pertenencia motiva al Individuo a seguir las normas, valores. etc .• que le son Impuestas a 

partir de la cultura en la que se encuentra Inmerso. configurando así su proyecto de vida y 

dentro de éste, para quien llega a acceder a la educación superior, la identidad genérico 

determina o la par su Identidad ocupaclonol y por consiguiente su elección de carrero. 

En la sociedad mexicana Impera la cultura patriarcal basada en concepciones 

antagónicas del ser mujer y del ser hombre. as/ los comprimen en categorías lijados de 

antemano a partir de los llamados estereotipos tradicionales, fijando así sus acciones en 

espacios definidos por el género al que pertenecen. pues hay espacios considerados 

como masculinos y como femeninos. tos cuales no han permitido el desarrollo de las 

aptitudes y capacidades que como mujeres y como hombres poseen mós alió del sexo al 

que pertenecen, pues la culturo patriarcal con la flnalldad de reproducirse a si misma 

potenciollzo a través de sus elementos como ta escuelo, la familia, lo religión. etc. el 

seguimiento de los estereotipas, aún en pleno siglo XXI fa discriminación genérica continúa 

manteniéndose presenfe en fa cotidianidad de los Individuos, así como en fas instituciones 

y estructuras sociales. 

De esto manera, frente o los necesidades sociales actuales. donde la economía familiar 

e Individual requiere de mayores ingresos debido a las crisis económicas que azotan 

constantemente o nuestro país. fo mujer comienzo o cruzar los fronteros del espacio 

doméstico. que le ha sido Impuesto durante todo su condición histórica por lo cultura 

patriarcal, Incitando que los mujeres dejen el estereotipo tradicional poro su propio 

subsistencia, lntegrondose a actividades consideradas como masculinas y a los hombres a 

Integrarse a actividades consideradas como femeninos. percibiendo asi .día con dio lo 

necesidad de deconstruir la cultura patñarcal para construir una cultura de equidad 

genérica a partir de lo diferencia. es decir, dar cabida o concepciones de la feminidad y 

masculinidad que respondan o las necesidades sociales e individuales, pues cuanto menos 
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catalogados se encuentren los actitudes y capacidades de los individuos en torno a su 

género, mayor seró la posibilidad de mujeres y hombres de desarrollar en el mós alto grado 

sus facultades innatas, y por consiguiente se fovoreceró lo equidad genérica; no solo a 

través los derechos otorgados a la mujer, los Instituciones creadas paro su bienestar. 

Incluso su integración o espacios considerados como masculinos , sino o partir de la 

deconstrucción cultural del patriarcado, creando asl uno nueva cultura donde los valores 

culturales asignados o cado género sean dirigidos tanto o hombres y mujeres como seres 

humanos dentro de su cotidianidad, concretlzóndose en los relaciones entre hombres y 

mujeres. 

Aqul si bien, la educación se encuentra Inmersa en lo cultura y en las estructuras 

sociales Influenciadas por lo ldeologla patriarcal dominantes, de tal formo que en cada 

elemento cultural y en las manifestaciones culturales como las costumbres y tradiciones 

que conforman las concepciones del ser hombre y del ser mujer así como los estereoflpos, 

la educación formal que es dada dentro del ómbllo escolar. la educación Informal, que 

en este estudio se refiere especlficamente a la familia y para muchos es lo mós 

Importante; llene la posibilidad de cambiar sus concepciones y estereotipos genéricos o 

partir de la concepción y próctlca de uno educación no sexista. con miras o aceptar que 

las mujeres han sido Infravaloradas en lo sociedad masculino y asl, contribuir a transformar 

la condición genérica de las mujeres que a la par, favorecerla a los hombres. pues es 

necesario tomar en cuenta que los estereotipos masculinos también han llevado a 

Infravalorar o tos hombres, en la medida en que no son aceptables las actitudes. 

conductos y acciones que transgredan los límites impuestos por su estereotipo. 

Lo necesidad de crear en hombres y mujeres. lo conciencia de si mismos como seres 

humanos mas alfó del sexo y del género. a partir de la educación. ya seo en la escuela o 

en la lomillo, así como en los otras elementos culturales, nos lleva a cuestionar las formas 

de legllimaclón de las propias mujeres frente a su opresión; pues así como las mujeres 

dependen de los hombres. éstos dependen de las mujeres, cuando han sido 

especializadas en toreas especificas, y esfo ha llevado a legitimar el antagonismo genérico 

en lo cotidianidad, en el espacio doméstico. e Incluso en el laboral, con la diferencia de 

que lo mujer es concebida como ser poro el otro. pues su tarea principal es el ser hija, 

madre y esposa. 
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. . ' 

En lo actualidad los mujeres rompen con los estereollpos:culluroles, a·ún.cuando no dejan 

de ser porci los otros, ei<lste en Ío mujerkÍ doble fomcida, es dElclr. comienzan a participar 

en ómbllos públiéas. sin embargo, el' ómblt,; i:toméslléa cirC:. ..,;¿;ndi¿; sig~;; .en su espero. así 
" . . . .., ·. _, .,,, 

como la dependencia delos otros hacia_ ella.,.: '<' :.:./:" .... :,'.'>'.¿.>' , ,,. 
',·1. ·:/-''.. ;·;- .:~·"· ,_ .. - '" -··í1"•76· 

De esto mcinerci, es necesario la decorutruccló~·delester~cit;p¿:¡:menlno, trastocando 

el orden Imperante de la cultura pátriarcci1; c:ie~e~i~úctur.,:~c:io~i. c~iií(> la mufer como ser 

paro los otros, estructurando su Identidad O pcirtir_.df, s'u~ -~~¡-;;~; se~tlmlentos, pensamientos 

y la manero como concibe o los otros, motivando o qué los'ofrcis'to conciban no como un 
' - . . . . . ' ' 

ser dependiente o del cual depender. sino como uno mujer libre de tomar sus propios 

decisiones y libre de compartir responsobllldodes Y. obllgociones en el hogar. en el trobafo 

y en el ómbilo social. La responsabllldad d.e educar a los otros. debe ser considerado 

como uno responsabilldad que también los hombres deben de acatar. así como aquellos 

responsabilidades y obligaciones que deben de comenzar o se compartidas por los 

hombres con las mujeres. como 'ª polltlco. lo economía dentro del hogar. etc .. pues de 

otro manera, lo libertad de elección en diversos 'campos de la vida de los mujeres quedo 

truncada o determinado. 

Lo catalogación de correros. como masculinos y femeninas reproducen las 

concepciones y estereotipos tradicionales, con miras o reproducir lo culturo patriarcal y 

determinan lo libertad de elección de carrero. pues lo profesión elegido por las mujeres en 

su moyorfo, es considerado como extenclón de sus supuestos cualidades, aptitudes y 

capacidades femeninos, como un ejemplo lo es lo licenciatura en pedagogía, pues mas 

0116 del número de mujeres que la estudian, la sociedad lo catalogo como una carrero 

opto paro mujeres, cuando lo pedagogía llene diversos campos de acción como 

disciplina que van m6s 0116 de los estereotipos tradicionales femeninos, Incluso ei<Jste la 

posibilidad de crear conciencia genérico o través del quehacer pedagógico 

independientemente del 6reo en la cual se ejerzo. 
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No hoy dudo que, es necesario lo reflexión sobre lo colologoción de los correros desde lo 

perspectivo de género. pues su feminización o mosculinlzoción de coda una ha tenido 

por •u cofalogoción social. surgen las siguientes interrogantes que abren uno brecho poro 

estudios posteriores • ¿En que medido las carreras masculinos y femeninas responden o 

esto catalogación genérica que lo sociedad ha construido en tomo a lo diferencia sexual 

en sus planes. programas de estudios. y currlculum oculto?. y ¿Cual es la necesidad 

preponderante de los correros en la sociedad actual? ¿Responder a la catalogación 

social de estas poro reproducir estereotipos? O éComenzor a construir la equidad de 

género como necesidad individual de hombres y mujeres como seres humanos paro 

desarrollar sus capacidades y habilidades en las carreros profesionales sin llmltantes par el 

sexo al que se pertenece~. 
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