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PRESENTACIÓN 
 
El servicio social, es una actividad fundamental en la formación profesional, no solo para 
complementar la preparación académica, sino brinda la oportunidad de participar directamente y 
plantear propuestas para solucionar problemáticas que afectan a la sociedad. Muchas veces se 
le resta importancia considerándolo  solo como requisito institucional para titulación, lo cual en 
algunas ocasiones por ser de carácter obligatorio se realiza sin esmero, ni interés y en algunos 
casos no tiene ninguna vinculación con el quehacer pedagógico, y por lo tanto se desvía el  
objetivo fundamental de este. 
 
Aun teniendo múltiples opciones de elección para realizar el servicio social, es difícil tomar una 
decisión, si partes de la idea de realizar este en alguna institución que te permita tener un 
vinculo real con la participación pedagógica como tal, no obstante en mi experiencia en 
particular, el PROMUEG me brindo esta oportunidad ya que no se deslinda del ámbito 
educativo y pedagógico y cubre las expectativas de un servicio social real.   
 
Hoy en día es de suma importancia, contar con experiencia laboral, por una parte en la 
búsqueda de un empleo y por otra en la creación de nuevas aportaciones y propuestas a la 
pedagogía, de  acuerdo a necesidades reales. Un ejemplo claro y que nos atañe en particular 
es la grave problemática de la desigualdad de géneros, en donde la educación y la sexualidad 
juega un papel fundamental; la educación, ya que desde la escuela y en caso particular la 
Universidad, en donde se producen y confirman los conceptos dominantes acerca del mundo y 
de la vida cotidiana que estructuran lo que es ser hombre y ser mujer. De este modo se ha 
construido una simbolización inherente a la naturaleza biológica de hombres y mujeres en las 
que estas últimas se encuentran subordinadas a los primeros solo por su condición de ser 
mujeres. Y la sexualidad, en la equidad de género es central pues las mujeres han sido victimas 
del manejo tradicional de su sexualidad. 
 
La nueva concepción de la salud sexual, abre un horizonte totalmente diferente para mujeres y 
hombres, de entendimiento y colaboración en un plano de equidad de derechos y obligaciones. 
Considerando la posibilidad  de que la educación sirva para vivir mejor, para orientar nuestras 
acciones responsablemente, para ejercitar nuestra libertad; debemos dotar de instrumentos 
para esas finalidades a seres sexuados que día con día, año con año, de su permanencia en 
las aulas estarán en contacto con referencias y experiencias sexuales de diversa índole a pesar 
de que no  lo consideramos así.  
 
La sexualidad la portan los sujetos como parte de su corporeidad y de su experiencia subjetiva 
crucial, y de ninguna manera queda fuera de la escuela al ingresar a los circuitos de la 
enseñanza y el aprendizaje, por lo tanto es necesario combatir esta realidad y trabajar dentro de 
un modelo, coeducativo.  
 
Es decir, conceptos que son considerados masculinos o femeninos se conviertan, simplemente, 
en conceptos educativos y actitudes a fomentar tanto para ellos como para ellas (cooperación, 
atención  y cuidado de personas y cosas, responsabilidad, compromiso, vivir abiertamente las  
emociones, capacidad de escuchar, participar en la toma de decisiones, etc.) 
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Imprescindible también es la sensibilización y formación en temas de género, ya que 
últimamente parece que este  asunto se ha abandonado, en especial desde las instituciones 
educativas, y  es fundamental para detectar la desigualdad y luchar contra ella. Incentivar el 
reparto de tareas y  responsabilidades equitativas, puesto que esto supone el gran obstáculo 
para alcanzar la igualdad de oportunidades y desarrollarnos como personas libres.  
 
La consolidación de la equidad de género en el mundo público y privado plantea a la escuela y 
en caso  particular a la Universidad a través de sus funciones: investigación, docencia  y 
difusión cultural, un reto central; enseñar por medio de practicas escolares y extracurriculares a 
resignificar el valor de ser hombre y de ser mujer para sí y en relación con las y los otros.  
Reto que demanda la intervención pedagógica desde sus distintos aspectos. 
  
El presente informe  forma parte del Programa Multidisciplinario de estudios de Género de la 
FES Aragón, plantea, la igualdad de oportunidades y contribuye con el principal  móvil de dicho 
programa y su  aportación es evidenciar que el género se construye a partir del proceso de 
socialización y que este ha sido  desigual para mujeres y hombres. 
Una de las proposiciones centrales de este informe es la necesidad de empezar a abordar  el 
género y la sexualidad, por medio de las diversas herramientas educativas, desde un enfoque 
que integre las muchas miradas y  percepciones que concurren a construirles como objeto de 
estudio complejo que escapa a rediles unidimensionales. 
 
En este sentido, la escuela juega un papel fundamental en este proceso y el tratamiento que da 
a las diferencias de sexo o a la forma en que contribuye a la construcción de género, depende 
de  las complejas relaciones del orden patriarcal y el orden social de cada época. El sexismo en 
las escuelas constituye una pequeña muestra de lo que sucede en la sociedad. 
 
La escuela tiene un papel fundamental en la reproducción cultural, pero a la vez puede ser un 
espacio de transformación, en la medida en que los/las profesores/as hagan posible la igualdad 
de oportunidades entre niños y niñas. 
 
El ambiente educativo permite englobar diversos aspectos sociales que es preciso abordar en la 
escuela, ya que por su carácter interdisciplinario requieren estrategias específicas para lograr 
comprender todos los actos educativos. 
 
Cumpliendo con uno de los principales propósitos del Programa; que es contribuir con el diseño 
de programas de estudio y  estrategias de enseñanza aprendizaje acerca de los  estudios de 
género y considerando que esta opción de formación ofrece elementos teóricos-prácticos que 
posibilitan una labor educativa que contemple la diversidad cultural y las relaciones de género el 
trabajo ‘ESTUDIOS DE GÉNERO, UNA ALTERNATIVA DE FORMACIÓN’, presenta una visión 
actualizada de las aportaciones más significativas de los estudios de género en el ámbito 
educativo.  
 
Inicialmente se presenta una breve conceptualizacion para familiarizarnos con conceptos 
básicos sobre género, educación y sexualidad. Posteriormente se hará una semblanza histórica 
sobre los orígenes, trayectoria y desarrollo del ambiente Universitario desde una perspectiva de 
género.  
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A  continuación se presentara un plano general de la situación actual del ámbito Universitario. 
Para finalizar se expondrá las etapas para el desarrollo y diseño de las líneas de Investigación, 
presentando una propuesta de las líneas de Investigación, haciendo una pequeña introducción 
de cada una de estas, objetivos, subtemas de estudio y tipos de investigación. 
 
El presente  trabajo cuenta con un  apartado en donde se expone la metodología utilizada para 
la elaboración y realización del Servicio Social, y el diseño de las líneas de investigación 
mencionadas, así como también aportaciones, propuestas y conclusiones, desde el punto de 
vista pedagógico. 
 
Este pretende ser una herramienta formativa e interpretativa para la explicación de nociones 
fundamentales, tanto para la reflexión teórica como para el trabajo practico en el campo del 
género, planeando la necesaria  y urgente transformación de los paradigmas filosóficos, 
científicos y políticos debido  a la marginación de la que ha sido objeto la mujer a lo largo de 
muchas  generaciones en diversos ámbitos y  a su rol social que ha estado delimitado como 
resultado  de la educación, que ha orientado o encaminado a la sociedad y a las actitudes de 
los individuos. 
 
Actualmente las condiciones económicas son cada vez más difíciles para la mayoría de las 
familias, esto ha orillado a que las mujeres se incorporen a la fuerza laboral en el  ámbito 
público. Las relaciones al interior de la casa no pueden seguir recayendo solo en las mujeres, 
sino que debemos construir una nueva cultura, en la que la igualdad sea posible y se respete la 
diferencia. 
 
Los estudios sobre género han ganado terreno y se han destacado dentro de las humanidades 
actualmente, sin embargo, los avances teóricos sobre el tema han sido limitados y más bien los 
trabajos realizados son de carácter empírico, lo que no deja de tener un gran merito en términos  
de que hacen “visibles” a las mujeres en la vida social, con esto se arrojan a la luz 
problemáticas especificas. 
 
Por ello la creación de las líneas de investigación para el programa Multidisciplinario de estudios 
de Género de la FES Aragón, que nos permitirán analizar desde otro enfoque al ambiente 
educativo, paradigmas  y  procesos de construcción del conocimiento. 
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CAPÍTULO I  ACERCAMIENTO AL PROMUEG 
 
PROMUEG 
 
Programa Multidisciplinario de Estudios de Género. Este surge por la necesidad de un espacio 
en el que se pueda articular un discurso que provenga de conceptos y categorías en el campo 
del género, con la intención de redefinir las relaciones entre los géneros que incursione y 
muestre la importancia de incorporar esta perspectiva a la vida universitaria. 
 
Las actividades que se realizan dentro del programa, tienen como finalidad no solo ser 
informativos si no formativos y consisten primordialmente en la promoción de la igualdad de los 
derechos, respeto y oportunidad para hombres y mujeres, sin volcarlo como desventaja para 
algún género especifico. 
 
GÉNERO 
 
El género se refiere a las características que la sociedad construye o asigna para hombres y 
mujeres, mientras que  sexo se refiere a las diferencias biológicas. La gente nace   hombre o 
mujer pero en todas las sociedades se les asignan roles, identidades y  espacios diferentes, 
todos ellos determinan el poder que tanto unos como otros van a tener en sus vidas ya sean 
públicas o privadas. 
 
La sociedad valora desigualmente a hombres y mujeres, asignando  a lo masculino un mayor 
valor y reconocimiento. En otros casos la sociedad valora  comportamientos y vivencias en 
forma diferente para hombres y mujeres, lo que se conoce como doble patrón… por ejemplo, si 
las mujeres son sensibles, la sociedad lo valora como positivo, pero si un hombre es sensible se 
le califica como “ poco hombre”,  “homosexual”, u  otras expresiones. 
 
El Género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias y 
oposiciones que distinguen a los sexos. 
 
En la década de los 80’ como parte de la evolución del campo de estudios de la mujer, 
investigadoras y activistas estadounidenses empezaron a utilizar él termino” GÉNERO” y a 
sustituir ‘ESTUDIOS DE LA MUJER’ por ‘ESTUDIOS DE GÉNERO’. 
 
Es necesario diferenciar lo que es el sexo, que es un hecho biológico, y el género, que es un 
concepto que connota una construcción social. En general, los estudios de género intentan 
encontrar explicaciones a las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, aunque ello 
se ha hecho desde diversos enfoques disciplinarios.  El género es la interpretación del 
significado social del hecho biológico de haber nacido hombre o mujer. Los sistemas de género 
suponen prácticas, símbolos, representaciones, normas morales y jerarquías de valores. Los 
estudios de género se ocupan de este ámbito de conocimiento, y en ese sentido el concepto de 
género es la herramienta heurística central para desentrañar la diferencia entre sexo y género. 
El primero como fenómeno natural y el Segundo como condicionamiento cultural. 
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Cada cultura construye he interiorizan sus propias ideas en cuanto a lo que significa ser mujer  
u hombre. Por lo tanto el género es un concepto esencial en la estructura de la persona, 
categorizando con base en la  construcción social de los sexos, ideas entorno a la naturaleza y 
la ciencia, lo bueno y lo malo, racional y lo irracional a lo público y privado.  
En la actualidad, a la mujer se le reconocen atributos que son definidos como más próximos a lo 
natural que a lo cultural. La asociación de la mujer con la naturaleza se ubica en el ámbito de lo 
privado, orientado al cuidado de la reproducción; por ello se le reconoce como la que tiene las 
condiciones “naturales” para crear a los hijos. 
 
Las mujeres son identificadas ante todo como madres y amas de casa. El hombre, es definido 
como más próximo a lo cultural, como independiente y productivo. Los estereotipos existentes 
cumplen con la función de legitimar y perpetuar la posición de desigualdad de la mujer y, como 
consecuencia, el poco poder que se atribuyen las mujeres en la sociedad. 
 
EDUCACIÓN                                                                                                                                             
 
Uno de los objetivos de la educación es enseñar a adaptarse a las nuevas generaciones a 
comportarse según los valores y pautas socioculturales existentes. Este proceso empieza en la  
familia y continúa en las escuelas. 
 
LA FAMILIA 
 
Es el primer lugar donde se perpetúan los roles que la sociedad ha establecido para hombres y 
mujeres. Numerosos estudios nos demuestran las diferentes actitudes, comportamientos, 
actitudes, etc. que tienen con sus hijos o hijas según su sexo: a las niñas se les potencia la 
sensibilidad, el miedo, la obediencia, la dependencia, la afectividad. A los niños la agresividad, 
la competitividad, la independencia. 
 
ESCUELA 
 
En la escuela se sigue perpetrando la educación segregada, esto es, diferenciando lo que es 
apropiado para las niñas y lo que es propio para los niños. Se invisibiliza lo femenino y se 
potencia una sola forma de entender la vida…. la del género masculino.  
 
De esta situación también son victimas los varones que deben ajustar sus expectativas y 
actitudes a lo que socialmente se espera de ellos, amputando muchas veces las tendencias 
personales y de carácter, educándose en la insensibilidad masculina, reprimiendo los afectos y 
sentimientos….. 
 
El resultado final es que nos invade una obsesión por competir y demostrar, generando esto 
una cierta despreocupación por las relaciones humanas y familiares,  la lucha por los primeros 
puestos, el temor por la expresión de los afectos… algo contra lo que se debería estar luchando 
en la enseñanza primaria y secundaria si se cumplieran los principios de la reforma educativa 
 
Todo esto refleja el comportamiento de las personas que tienen a su cargo la educación en las 
escuelas, los cuales no se comportan igual con chicos y chicas. Desde la infancia han recibido 
mensajes sexistas  en todos los ámbitos de la vida, y por tanto,  transmiten inconscientemente 
lo que han aprendido. 
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Además hay una contribución indirecta del profesorado en la perpetración del sexismo en los 
centros docentes. La mayor presencia masculina en los órganos de poder es un claro mensaje 
sexista para los alumnos y las alumnas. 
 
La educación es una forma de relación entre personas que permite que cada una de ellas 
pueda descubrir, conocer y reconocer sus recursos personales y los que les brindan las demás 
personas, la naturaleza, la cultura y sus instituciones, para llevar a cabo con eficacia una 
transformación personal y social que facilite el crecimiento y desarrollo de las potencialidades 
personales y sociales. Gracias al proceso educativo, la persona es capaz de hacerse 
responsable de sí misma, de los y las demás y de la naturaleza. Es capaz de hacer realidad su 
potencial humano, y al hacerlo, de convertirse responsablemente en transformadora de la 
cultura. 
 
Es de suma importancia recordar las dos formas de la educación: la formal y la no-formal. 
 
La formal es la institución de la escuela cuyo objetivo se puede entender como “el proceso de 
adquisición de conocimientos,  habilidades y actitudes con un fin ético. 
 
En la opinión de Graciela Hierro.”Por educación entiendo el proceso de adquisición de 
conocimientos, habilidades y actitudes con un fin ético. Así, la educación necesariamente nos 
convierte en mejores personas, a diferencia de la instrucción, la socialización, la masificacion, el 
lavado de cerebro y otros procesos afines que no necesariamente tienen un contenido ético”. 
(Hierro, 1981)1                            
 
La educación no-formal se comprende como la socialización y se define como “todas y cada 
una de las instancias a través de las cuales un sujeto humano integra se incorpora las 
consignas y  determinaciones de la estructura social en la que interactúa. Dentro de estas 
instancias se encuentra la familia, la escuela, la religión, los medios masivos de comunicación, 
entre otras. Estas tiene una importante contribución a la hora de confirmar, transmitir mantener 
y perpetuar valores, creencias y actitudes que influyen en cierto modo determinan el modo de 
pensar y comportarse de la gente” (Bustos, 1994.2 
 
La escuela, entonces, puede y debe contribuir con nuevas actitudes en el manejo de los 
sentimientos amoroso y de la sexualidad, así como en la construcción de identidades sexuales 
de género y las relaciones que de ahí resulten, abordándolos progresivamente  a lo largo del 
curriculum escolar, por lo menos en educación básica, con la misma naturalidad con la que se 
habla en otras disciplinas: el sistema solar, el ecosistema, la evolución histórica, el 
funcionamiento cerebral o cardiovascular, las actividades cívicas; en el entendido de que las 
dudas a resolver en el terreno de la sexualidad crecerán en relación inversamente proporcional, 
si la manera en que es abordada,  es restringida y subterránea. 
 
Es necesaria la creación de  una nueva educación femenina y masculina, que contribuya al 
cambio de la imagen tradicional femenina y masculina, fundado en la equidad de géneros. 
 
                                                 
1 Hierro, Graciela. “Género y Educación”  Página Web. 
2 Bustos, Olga “Estudios de género y feminismo”                                                                                                                            
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El contexto social de aprendizaje no es estático; se presentan diferentes situaciones como lo 
son  avances tecnológicos, nuevos comportamientos, nuevos descubrimientos, condiciones 
sociales distintas, etc.  
 
SEXUALIDAD 
 
La clasificación de la identidad personal es un fenómeno muy complejo. En el que intervienen  
diversos factores, desde predisposiciones individuales  hasta la adquisición de diversas 
capacidades suscitadas en el proceso de socialización y educación, pero sin duda un factor 
clave es la constitución de la subjetividad en la determinación del género, eje fundamental sobre 
el que se organiza la identidad del sujeto. 
 
Tradicionalmente  se consideraba que el sexo era el factor determinante de las diferencias 
observadas entre hombres y mujeres, ubicándolo como el causante de las diferencias sociales 
existentes entre las personas sexuadas en masculino y femenino.  Sin embargo desde hace 
unas décadas se reconoce que en la configuración  de la identidad masculina o femenina 
intervienen no solo factores genéticos sino elementos simbólicos psicológicos, sociales, 
culturales, etc. Foucault en el primer volumen de La historia de la sexualidad, La voluntad del 
saber, sostiene que la sexualidad frente a lo que en un principio pudiera  pensarse no es un 
impulso natural de los cuerpos  sino que “el sexo, por el contrario es el elemento más 
especulativo, más ideal y también mas interior en un dispositivo de sexualidad que el poder 
organiza en su apoderamiento de los cuerpos, su maternidad, sus fuerzas y sus placeres” 3 
 
Los significados que actualmente se le atribuyen a la palabra “sexo” revelan el modo en que 
nuestra cultura ha complejizado este fenómeno. 
 
La más antigua dignificación del término (siglo XVI) se refiere a la división entre dos universos: 
el masculino y el femenino. Posteriormente, (a principios del siglo XIX) el significado más usual  
identifica la relación física entre los sexos. Hoy se utiliza para designar tanto “un acto como a 
una categoría de persona, una practica y un genero “.4 
 
Según el sociólogo británico Jeffrey Weeks,5 “La cultura moderna ha supuesto que existe una 
conexión intima entre el hecho de ser biológicamente macho o hembra (es decir tener los 
órganos sexuales y la capacidad reproductiva correspondiente)  y la forma correcta de 
comportamiento erótico (por lo general el coito genital entre hombres  y mujeres)”. 
 
Esta visión del sexo supone que las diferencias naturales, centradas en los genitales, son 
determinantes sobre los significados del ser hombre y el ser mujer, estableciendo una dicotomía 
de intereses y antagonismos irreconciliables que le  otorgan al sexo masculino un lugar de 
privilegios en detrimento de la autonomía sexual femenina. 
 
 
 
 
                                                 
3 Foucault, M. Historia de Sexualidad. La voluntad de saber, Siglo Veintiuno, Madrid 1992, p. 188. 
4 Weeks, Jefrey. Sexualidad Ed. Paidos México 1998 p.17 
5.Idem p. 19                                                                                                                                                                                        
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La teoría de Freud hace énfasis en esto y le da mayor peso a que la sexualidad no estaba 
basada en la gran cantidad de sexualidad obvia en su sociedad; más bien estaba basada en la 
intensa evitación de la misma, especialmente en clases medias y altas y particularmente en 
mujeres.  
 
Desde esta posición no solo se justifica el  “incontrolable “deseo sexual masculino y por tanto 
del acto de violación, sino también las diferentes formas de discriminación a la mujer, etiquetada 
como “sexo débil “y el rechazo a las minorías sexuales,  identificadas como “lo perverso “que 
debe ser controlado, pues “lo natural”,  “lo normal” es el coito genital heterosexual. 
 
La justificación ideológica a estos supuestos no se haya solamente  en las tradiciones 
cristianas, que han dominado a la cultura occidental, ni de manera  exclusiva en otras culturas 
religiosas “la sexualidad como fenómeno contemporáneo es el producto de la interacción de 
una multitud de tradiciones y de  prácticas sociales, religiosas, morales, económicas, familiares, 
médicas y  jurídicas”.6 
 
Reforzando esta idea, esta la teoría Queer, teoría sobre el género  que afirma que la orientación 
sexual y la identidad sexual o de género de las personas son el resultado  de una construcción 
social  y que, por lo tanto, no existen papeles sexuales esencial o biológicamente inscritos en la 
naturaleza humana, sino formas socialmente variables de desempeñar uno o varios papeles 
sexuales. 
 
Identidad genérica; una apreciación, psíquica, emocional y afectiva del sentirse hombre o 
sentirse mujer, o de pertenecer al mundo de lo masculino o femenino. Esto se traduce en la 
sensación y posición personal de sentirse hombre o sentirse mujer. 
 
Categoría de género; ubica social y culturalmente los comportamientos y características de lo 
que se entiende oficialmente como las mujeres y los hombres. Estas son las actividades, 
profesiones, trabajos, formas de expresión, lenguaje, modales, formas de vestir y actuar, etc., 
que son distintivos entre los sexos; los cuales se conocen también como roles. 
 
Rol de género; el cual se caracteriza por lo que la sociedad, la cultura, la religión y los principios 
sociales predominantes en una sociedad y en un tiempo determinado. Es decir los roles de una 
sociedad hace la diferencia entre hombres y  mujeres y no aplica para todas las sociedades. 
 
De acuerdo con esto la teoría Queer rechaza la clasificación de los individuos en categorías 
universales como” homosexual”, “heterosexual”,” hombre” o “mujer” 
 
Es importante señalar otros aspectos que nos van a permitir integrar los conceptos presentados  
con el ser humano, y para esto utilizaremos el concepto de sexualidad. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Weeks, Jefrey .”El malestar de la sexualidad, significados, mitos y sexualidades modernas” TALASA Editores S.L. Madrid 
1993 p. 24.                                                                                                               
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En la sexualidad entonces quedan integrados los aspectos de la reproducción humana, las 
sensaciones, percepciones y sentimientos hacia mí mismo(a) y  hacia otras personas; y también 
al aspecto relacionados con la sociedad, la cultura, la religión y los principios sociales 
predominantes en una sociedad a la que pertenezco, como seria comportamientos, trabajos, 
ocupaciones, leyes, juegos, uso de ropas,  tareas del hogar, etc.  
 
El dominio del sexo-género masculino sobre el femenino se concreta e las acciones y 
relaciones cotidianas, pero se manifiestan como una cultura generalizada a nivel macro social, 
presentándose como un modelo de formas de pensar y actuar, discriminatorio para el género 
femenino. 
 
Dichos aspectos están implicados en el quehacer cotidiano, de manera que a veces no se trata 
de encontrar tan explicita la discriminación a las mujeres o a un determinado grupo de mujeres 
por parte del varón o  de los varones, si no que es el modelo lo que se impone en los procesos 
vitales socializadores, entre otros el educativo, de tal modo que genera discriminaciones cuyos 
agentes pueden ser hombres o mujeres y cuyas “victimas” son siempre las mujeres- o bien  los 
hombres, en menor medida-que no se adecuan al modelo dominante. 
 
Así encontraremos discriminaciones sexistas que se dan entre las mismas personas 
pertenecientes a género femenino, como también existen actitudes sexistas de hombres hacia 
otros hombres que no cumplen con el modelo, el estereotipo o la fórmula de comportamiento 
dominante. 
                                                                                                                                                                       
 
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN  
 
Mucho se habla en la actualidad acerca de la perspectiva de género, desde la cual se intenta 
explicar y comprender algunas de las más importantes problemáticas personales y sociales: la 
sexualidad, la salud, la educación, el trabajo, etc.  
 
Incluir en el análisis la perspectiva de género significa tener en cuenta el lugar y el significado 
que las sociedades dan al varón y a la mujer  en su carácter de seres masculinos o femeninos. 
 
Este significado varía de cultura en cultura y de época en época. La perspectiva de género tiene 
como principal fin prepara o formar niños(as) y jóvenes para la vida adulta, acentuando la 
igualdad de oportunidades en las relaciones adultas y una distribución más equitativa de roles, 
funciones, tareas y responsabilidades públicas y privadas. Es de suma importancia una revisión 
a la organización escolar  y al sistema educativo formal, que entiende lo que es machismo y lo 
reproduce en las materias y contenidos que se enseñan, en los libros y materiales que se usan, 
a fin de tomar conciencia acerca de los mecanismos que refuerzan la desigualdad de los 
géneros. 
 
Esta situación ha ido evolucionando, principalmente para la escuela- inicialmente dividida con 
un currículo diferente para cada género, después mixta con un currículo único pero centrado en 
el género masculino- sea finalmente co-educativa con un currículo que integre y atiende a 
ambos géneros y en la que el tratamiento sea equitativo. 
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La co-educación entendida como aquella educación que toma como punto de partida la 
consideración de las necesidades, expectativas e intereses tanto de hombres como de mujeres 
y que hace realidad, en la práctica la igualdad de derechos y oportunidades para ambos sexos. 
 
No se trata simplemente de una educación que tenga como objetivo implícito la adaptación de 
la mujer a las pautas, normas, interacciones y valores masculinos, sino de una educación que, 
partiendo de la igual valoración de lo público y lo privado, lo político y lo doméstico, lo racional y 
lo afectivo, lo masculino y lo femenino y con base en la aceptación del pluralismo, la diversidad 
y la diferencia, así como el profundo respeto por dicha diferencia (tolerancia activa), permita el 
despliegue de las individualidades y la plena realización de lo humano en ambos sexos. 
 
 
“Se entiende por co-educación el proceso educativo que favorece el desarrollo integral de las 
personas, con independencia del sexo al que pertenezcan y en consecuencia, entendemos por 
escuela co-educativa aquella en la que se corrigen y se eliminan todo tipo de desigualdades o 
de mecanismos discriminatorios por razón de sexo y en la que los alumnos y las alumnas 
pueden desarrollar libremente su personalidad en un clima de igualdad real y sin ningún tipo de 
condicionantes o limitaciones impuestas en función de su sexo”.7 
 
“Co-educar no es yuxtaponer en una misma clase a individuos de ambos sexos, ni tampoco es 
unificar, eliminando las diferencias mediante la presentación de un modelo único. No es 
uniformizar las mentes de niñas y niños sino que, por el contrario, es enseñar a respetar lo 
diferente y a disfrutar de la riqueza que ofrece la variedad.8 
 
Hombre y mujer son socializados diferencialmente. Se instruyen y asignan actividades, 
funciones, comportamientos, sentimientos, actitudes, no solo diferentes sino, en muchos casos 
opuestos. Es común observar los juegos que se consideran “apropiados” para cada sexo, 
llegando a ser opresivos tanto para niñas como para niños. 
 
Los chicos son víctimas en su socialización y experimentan dificultades debido a la presión que 
se ejerce sobre ellos, para que demuestren su masculinidad y escondan su vulnerabilidad, 
aprenden que la masculinidad consiste en negar lo femenino.                                            
                                                                                                                               
Asimismo, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres trasciende muy 
insuficientemente en la vida cotidiana, ya que en algunos hogares mexicanos se prioriza la 
educación de los varones, antes que la de las niñas. 
 
Hombres y mujeres socializados arbitrariamente en todos los sistemas en los que participan, 
generan identidades masculinas y femeninas incompletas y estereotipadas. Las consecuencias 
de esta socialización para la población femenina son: subvaloración de su identidad, auto 
percepción como objeto de los intereses, las expectativas y las necesidades de otro, pasividad, 
auto limitación de su ámbito de desempleo, restricción y represión de sus potencialidades, 
incomunicación, la exclusión de participación social, entre otras. Para la población masculina: 
inseguridad, incompetencia domestica, sobre-exigencia, egoísmo, dependencia, aislamiento 
afectivo, adicción, insensibilidad y violencia. 
                                                 
7 Fernando G. Lucini. “Temas transversales y educación en valores” ALAUDA. 
8 Monserrat Moreno. Como se enseña a ser niña: el sexismo en la escuela” ICARIA, Barcelona. 93  
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Las consecuencias para la relación intersexual se reflejan claramente en la situación de crisis 
generalizada en la relación de pareja y la vida familiar. 
 
A nivel social en ese aglomerado grupo de hombres y mujeres cada vez más distantes el uno 
de la otra y determinados por sus relaciones laborales, humanas y afectivas por la intolerancia, 
la falta de respeto a la dignidad y a los derechos humanos, la discriminación y la violencia. 
 
Las acciones prioritarias previstas en el Plan Nacional de la Mujer y en el Programa de 
Desarrollo Educativo, consisten principalmente en mejorar los contenidos y materiales 
educativos que promuevan la igualdad de derechos u oportunidades para los hombres y 
mujeres, mediante las siguientes estrategias: revisar desde la perspectiva de género, los planes 
y programas a través  de los libros de texto, suprimiendo contenidos e imágenes estereotipadas 
de la mujer y destacando, en contraparte, la importancia del papel de las mujeres en la vida 
social del país y en  el bienestar familiar. 
 
Esta política educativa se concretiza en la aplicación en el ciclo escolar 1998-1999 de temas de 
educación sexual, equidad de género y prevención de  adicciones, en los dos últimos grados de 
educación primaria. 
 
Los estudios de género son relativamente nuevos en la academia y se desprenden de la teoría 
feminista que en sus inicios irrumpió en el espacio público en busca de los derechos de las 
mujeres que por mucho tiempo se encontraban invisibles en la vida pública. 
 
La crisis que hemos vivido en las últimas décadas ha originado la incorporación masiva de las 
mujeres en la vida laboral, las cuales no precisamente trabajan fuera del hogar con el fin de 
desarrollarse “profesionalmente”, sino para contribuir al sostenimiento de sus familias. En estas 
condiciones se encuentra la gran mayoría de las mujeres, quienes no solo tienen que buscar 
nuevas formas de trabajo remunerado fuera de su casa, sino que siguen siendo las 
responsables de las tareas domesticas y ejercen una doble o triple jornada cotidianamente. 
 
 
VINCULACIÓN PEDAGÓGICA 
 
La lucha de las mujeres por la igualdad de derechos tiene una larga historia. El derecho a la 
educación, al trabajo digno y remunerado, al voto y en definitiva, el derecho a la ciudadanía ha 
representado un camino largo y difícil, en muchas ocasiones solitario e incomprendido. 
 
La mejor estrategia para el cambio es mediante la razón y la palabra, pero se ha tenido que 
inventar un nuevo discurso y revisar el conocimiento, porque todo el ha sido construido 
alimentado y transmitido por los hombres. 
 
La ciencia, como el resto de la sociedad, ha sido y es todavía en alguna medida, una 
construcción androcentrica, en la que lo masculino es lo normativo y lo femenino “lo otro”, lo 
secundario, lo excepcional. Desde esta necesidad de revisar el conocimiento y denunciar los 
sesgos sexistas surgen los estudios de mujeres. 
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De los canales de socialización más importantes en la sociedad moderna: la familia, los amigos, 
la religión, las leyes y los medios de comunicación masiva, la escuela juega un papel esencial 
como educadora de la sexualidad humana, al tener el reconocimiento social como formadora de 
los sujetos y al actuar bajo sistemas y mecanismos reproductores de la cultura probador y 
sistematizados. 
 
La histórica intolerancia a la diferencia ha llevado a la sociedad a la creación de mitos 
descalificadores de los comportamientos que se separan o alejan de los estereotipos 
impuestos; así, cualquier otra manifestación genética, ya sea masculina o femenina: soltería, 
poligamia, homosexualidad/lesbianismo, travestismo, bisexualidad, etc. Son explicadas y 
repudiadas en mayor o menor grado, como formas desviadas y perversas del ser “que no solo 
atentan contra las buenas costumbres”, si no incluso contra la vida misma y –dicen-contra la 
preservación de la especie. 
 
Esta concepción del mundo se traduce en una práctica pedagógica que forma seres sexuales, 
psicológicos y socialmente desiguales, incompletos y fragmentados, reprimidos y represores, 
poco creativos, desilusionados e insatisfechos de su vida cotidiana que solo pueden hacer girar 
entorno del poder que les oprime o con el que se sujetan a otros. 
                                                                                                                      
La normatividad social hace que la educación sexual prácticamente reduzca sus contenidos a la 
dimensión biológica y reproductiva, y deje para cada individuo de manera ambigua y aislada, la 
comprensión, el aprendizaje y el manejo de los aspectos psicológicos afectivos y sociales de su 
sexualidad.  
 
Con este sentido la sociedad impone de manera inmediata a los sujetos- entre otros y como 
elementos orientadores pero inalcanzables- estereotipos rígidos y polarizados del ser hombre y 
del ser mujer, a los que deben aspirar y a partir de los cuales cada quien a de dar contenido, 
forma y contención a su sexualidad; sin embargo, en lo inmediato las y los menores y jóvenes 
solo cuentan con las imitaciones posibles que de estos modelos logran quienes les rodean. 
 
En este orden social la escuela juega un papel fundamental en la legitimación de la cultura 
patriarcal en general y del género en particular. Una de las formas más certeras es a través del 
manejo didáctico de los contenidos, metodologías y practicas escolares; en estos se reproduce 
la concepción patriarcal del mundo que interioriza a las mujeres y que otorga superioridad a los 
hombres.  
 
La escuela contribuye de manera sustantiva con el orden patriarcal al reafirmar 
sistemáticamente la especialización genética por la cual se logra una absoluta diferenciación en 
las formas de sentir, pensar y actuar entre las mujeres y los hombres ubicando a una y a otros 
en espacios y funciones distintas tanto en el ámbito de la vida privada como en el de la publica. 
 
Por su parte, maestros y maestras convencidos del origen “natural” de su sexualidad y de que el 
mundo debe de ser tal cual ellos lo aprendieron y sin modificarle casi nada, aceptan dichosos la 
encomienda social de servir de modelo a la niñez y a la juventud.  
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Reproducen el orden social vigente a través del ejemplo vivido, es decir de sus actitudes, 
discursos, lenguajes corporales, haceres y no-haceres, de sus formas de relación entre sí y con 
las autoridades escolares de las maneras diferenciadas en que tratan a las y a los estudiantes, 
de lo que les permiten o prohíben, de lo que alaban o reprueban en unos y en otras. 
 
La ansiedad por obtener reconocimiento de su desempeño social en tanto hombres o mujeres, 
es uno de los más importantes alicientes con que cuentan maestros y maestras para cumplir 
afanosamente con esta tarea como educadores sexuales, que quizá muchos realizan sin 
saberlo. Por su parte, y más atentos a estas formas de actuar de sus maestras y maestros que 
a los contenidos programáticos, las y los estudiantes- también reflexionan, aprenden, imitan, 
reproducen y perpetúan en sus vidas el orden de la sexualidad patriarcal. No se trata de la 
moderna educación sexual de las últimas décadas del siglo XX, que casi tiene connotación de 
asignatura- con contenidos, metodologías y auxiliares específicos-, que casi es obligatoria y 
aceptada por los padres y madres de familia, o de la que el estado empieza a exigir su 
impartición obligatoria en las escuelas. 
                                                                                                                                    
PEDAGOGÍA DE LA DIVERSIDAD Y EQUIDAD. 
 
Esta concepción teórica, propuesta por la Dra. Alicia González Hernández en su libro 
“Pedagogía de la diversidad y la equidad”, se concretiza en el plano metodológico en una 
educación sexual que se señala Alternativa y Participativa, se sustenta en el principio de 
garantizar el protagonismo humano, el derecho de toda persona a ejercer la libertad de elegir, 
con independencia de su sexo raza, status económico, cultura, etc. Los caminos por los cuales 
va a transitar a lo largo de su vida en la construcción de su personalidad y su sexualidad, auto 
determinando sus propios limites y roles, en armonía, ante todo, con su yo, pero a su vez, con 
su entorno. 
 
La condición de todo individuo de ser portador de una personalidad y una sexualidad única e 
irrepetible le debe dar el derecho incuestionable de optar en la constitución de sus 
manifestaciones vitales.  
 
No obstante, teniendo en cuenta que los humanos somos seres inmersos en un sistema de 
interacciones sociales, de comunicaciones, sin las cuales pereceríamos y perderíamos nuestra 
esencia humana, el derecho a la libertad personal solo puede ejercerse cuando se articula a la 
responsabilidad. 
 
En un mundo donde la comunicación debe ser fuente de vida y crecimiento, no existe la libertad  
si su ejercicio no implica el de la responsabilidad como sinónimo de un profundo conocimiento y 
respeto de los límites derivados de nuestras interacciones con otras personas y otros grupos, 
con nuestro medio social. 
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El enfoque humanista crítico promulga una educación alternativa y participativa que, según 
explicamos, cultiva  el protagonismo humano, la libertad de elección y de opción, a la vez que 
promueve un proceso de aprendizaje donde el individuo adquiere profundos sentimientos de 
colectivismo y paridad con los otros, que lo conducen a la toma de decisiones de formas de vida  
que no dañen a aquellos que le rodean y que, a su vez, propicien su crecimiento individual 
conjuntamente con el de su contexto. 
 
El principal propósito se encamina a participar en la búsqueda de los conceptos y prácticas 
pedagógicas enmarcadas en la propuesta humanista crítica de la educación de la sexualidad 
como dimensión vital de la personalidad y encontrar así enfoques pedagógicos que se 
conviertan en fuente permanente de crecimiento del hombre y la mujer a la luz de un mundo en 
constante cambio. 
 
La necesidad de la transformación de las concepciones pedagógicas y educativas ha conducido 
a muchos teóricos, ante las nuevas realidades económico-sociales, a la búsqueda de 
condiciones de vida que propicien la igualdad entre todos los pueblos, las culturas, los seres 
humanos. Tal aspiración, nacida en muchos casos de un espíritu de reivindicación de los 
derechos humanos y que, como tal compartimos, ha sido en otros muchos casos modificada 
para dar  origen a nuevas formas de educación pseudos igualitarias generadoras, a su vez, de 
conflictos, contradicciones y angustias que limitan el crecimiento humano. 
 
El mencionado enfoque se funda, ante todo, en un profundo respeto y cultivo de las diferencias 
y cualidades, rasgos singulares esenciales, propios de las distintas naciones, culturas, grupos e 
individualidades humanas, nacidas de su identidad, a la vez que se enfrenta a toda falsa  
distinción generada por estereotipos, dogmas, esquemas externos que tienen como finalidad el 
reforzamiento de relaciones de poder y marginación. 
 
La defensa de aquellas diferencias esenciales que responden a la idiosincrasia y la 
responsabilidad de cada individuo o grupo, es la única vía de preservar las conquistas que ha 
alcanzado el género humano y cada cultura o sujeto concreto a lo largo de su historia. 
 
La posibilidad de existencia de tantas personalidades como individuos y de tantas formas de 
vida social como grupos, étnias, culturas y naciones, resulta el recurso más valioso para lograr 
el crecimiento sostenible, ilimitado del hombre y de su hábitat. 
 
El derecho a ser diferente se erige, según lo explicado, en la libertad de opción, de decidir las 
formas particulares de vida personal y colectiva, pero solo se logra en la medida en que tal 
derecho se funda en el principio de la articulación entre la unidad y la diversidad. 
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CAPÍTULO II  CONTEXTO HISTÓRICO 
 
Los estudios de mujeres aparecen inicialmente en los EE.UU. en la segunda mitad de los años 
sesenta, cuando muchas profesoras universitarias desde diferentes disciplinas, empezaron a 
crear nuevos cursos en los que ocupaban un importante lugar la reflexión sobre la experiencia 
femenina y las aspiraciones feministas. 9 
 
La generación de 1968 se expresó con fuerza en EE.UU. y Europa a través del movimiento de 
liberación de las mujeres (Women’s Lib); a partir de entonces se amplió el arco de 
reivindicaciones y se hizo girar el polo de la contienda pasando de una plataforma opositora de 
la segregación y la desigualdad, a otras que, coexistiendo con la primera, abrieron nuevas 
causas, como el derecho a la diferencia y a la autonomía. 
 
En septiembre de 1970 la Universidad de San Diego State fue la primera que estableció 
oficialmente un programa de estudios de mujeres en EE.UU. En España las cosas iban a un 
ritmo más lento. Será a partir de la muerte del general Franco y los cambios políticos que 
conocemos como transición democrática, cuando el movimiento feminista español se ira 
organizando y lentamente llegando a las aulas universitarias. 
 
Hasta 1970, con la Ley General de Educación, los estudios que cursaban las niñas estaban 
completamente diferenciados y se les daban clases, no solo de “formación del espíritu 
nacional”, que también recibían los chicos, sino de labores del hogar, corte y confección, o 
economía domestica, entre otras, todo ello encaminado a prepararlas para el fin supremo de 
sus vidas: ser buenas madres y esposas. De sexo, por supuesto  ni se hablaba. 
                                                                                                                                       
Pero a pesar de todas las dificultades, las chicas fueron entrando masivamente a las 
universidades, empezaron a organizarse y se fueron creando los núcleos de los hoy en día 
Institutos. 
 
Nombres como Celia Amoros, Amelia Varcarcel, Mary Nash, Victoria Sau, o Marina Subirats, 
entre otros muchos, se fueron haciendo familiares y referencias obligadas para las nuevas 
generaciones. 
 
Para el caso Latinoamericano, es importante destacar el trabajo realizado por Gloria Bonder, en 
la obra  titulada Estudios de la Mujer en América Latina, el movimiento de las mujeres, señala 
Bonder, dejo como saldo una masiva incorporación de las mujeres a la educación media y 
superior en la región latinoamericana durante la década de los setenta. Este proceso de 
expansión cualitativa tuvo como efecto modificar las expectativas femeninas, quienes al elevar 
su nivel educativo desarrollaron aspiraciones de participación y autonomía. 
 
Lo interesante de esta integración es que siempre se inicia en las universidades públicas. 
 
 
 
 
                                                 
9 Datos fundamentales. Tras la Guerra civil, el régimen de Franco retorna al código civil  Napoleónico de 1889, la abolición del 
matrimonio civil y del divorcio y la prohibición del uso de métodos anticonceptivos y del aborto. Derechos todos ellos que no 
se recuperan hasta la década de los ochentas. 
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En México los primeros trabajos realizados datan de la década de los ochenta del siglo XX. La 
creación de seminarios, áreas, programas y centros de estudios de la mujer y/o de género, la  
iniciativa de las feministas mexicanas de los años setenta, ha rendido sus primeros frutos, pues 
desde estos espacios no solo se han legitimado estos estudios en la academia y en las 
universidades, sino también se han impulsado las investigaciones sobre las diversas 
problemática que atañen a las mujeres en la educación desde una diversidad de enfoques, 
incluyendo el feminismo. 
 
Norma Blázquez Graff, fue integrante del Grupo por la Mujer en la Ciencia en 1984. A partir de 
esa fecha ha publicado diversos artículos sobre las mujeres en la ciencia, entre los que 
podemos mencionar los siguientes: “La mujer en la ciencia” (19840; “Incorporación de la mujer a 
la ciencia a comienzos de los noventa”, (1987); “Relaciones entre la mujer y la ciencia 
“(1989);”Participación de las científicas en México” (1989) y “Acerca de las científicas de la 
UNAM” (1990). 
 
La Autora señala la discriminación de la que han sido objeto las mujeres científicas en las 
evaluaciones para escalar niveles en el Sistema Nacional de Investigadores y para obtener 
recursos para desarrollar proyectos de investigación relacionados con  los temas de las 
mujeres. 
 
Olga Bustos en el trabajo titulado “Los estudios de la mujer (y de género) en la UNAM 
Investigaciones y tesis “Estudios de género y feminismo en 1989. Garro en el trabajo titulado 
“La  mujer profesionista universitaria” (1989) y Liliana Morales Hernández en la investigación 
sobre “La mujer en la educación superior en México” (1989), Sara Maria G. Martínez, en el 
trabajo sobre “La participación en las mujeres en la academia. Condiciones actuales y retos” 
(2001), Artículo que destaca la situación de las mujeres en las Universidades Públicas del  país. 
Llama la atención que las mujeres que ocupan el cargo de rectoras sean únicamente el 2% y en 
cargos académicos de primer nivel apenas lleguen  al 10% en las Universidades Públicas, el 
4% en las Privadas y al 6% en los Institutos Tecnológicos. 
 
Así, en 1994 se realizó una encuesta en la que se observan las tres áreas de mayor 
concentración femenina las cuales son: Educación y Humanidades, ciencias de la salud,  
ciencias  sociales y administrativas. Cubriendo el 65.2%, 59.4% y 54.3% respectivamente. 
 
Por otro lado, la mayor concentración masculina se encontraba en las ciencias agropecuarias 
con un 79.1%, ingeniería y tecnología con un 74.5%. Esta situación se refleja en el campo 
laboral, donde las carreras “masculinas” destacan con más de diez ingresos mínimos, mientras 
que las carreras “femeninas” son las de menor salario. Si bien, por causas ya mencionadas 
anteriormente, la matrícula femenina casi se ha igualado con la matrícula masculina 
universitaria. Como  lo demuestran estas investigaciones, en las universidades  se reproducen 
los estereotipos socioculturales sexistas que impiden mejorar la productividad y rendimiento de 
las académicas, investigadoras y estudiantes. 
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Delgado Ballesteros, académica de la UNAM, titulado “Resignificando la condición de las 
mujeres académicas de la Universidad Autónoma de México.” 
 
Estudio realizado desde la perspectiva de género en el que la autora destaca el tipo de 
contratación de las académicas universitarias en 1995: 
 
     “…del total de académicas en la UNAM, el 50% estaban contratadas por horas             
asignaturas, el 30 % de medio tiempo y el 20  % de tiempo completo…El porcentaje              
de varones con en definitiva es mayor que el de mujeres, solamente en los medios    tiempos 
son equivalentes y en el caso de contrataciones por  hora, son mas    mujeres.” (Delgado 
2001:61-74). 
 
La productividad académica de las mujeres esta estrechamente vinculada a dos cosas: el 
combinar el espacio laboral con la maternidad y los estudios de especialización. 
 
Florentina Preciado Cortés, dedica su estudio al análisis de la situación de las mujeres en la 
educación superior en la región occidente de la República Mexicana que abarca los estados de 
Jalisco, Colima, Guerrero, Michoacán y Nayarit en el artículo “Lo público y lo privado en la 
educación femenina del occidente mexicano “(1997). Dicha investigación permite conocer que 
en  la educación superior, según la autora, las exigencias sociales de épocas recientes han 
provocado una mayor participación de la mujer en las esferas académicas llegando casi a la 
igualdad con la matrícula masculina. Sin embargo, señala que, la distribución de áreas de 
estudio esta tremendamente marcada por la diferencia de géneros. 

“   La distribución por sexo presente en las áreas de conocimiento de la educación superior, de 
alguna manera se aprecian como extensión de lo doméstico, con cierta compatibilidad con el 
papel de esposa y de madre…” (Preciado 1997:30)             

Así, en la educación superior los conocimientos propios del género se agrupan en áreas como: 
ciencias sociales, humanidades y educación con lo femenino, mientras que las ingenierías y 
agropecuarias se relacionan con lo masculino. A esto hay que agregar el prestigio y 
reconocimiento del que gozan las segundas a diferencia de las primeras. 

Podemos distinguir entonces, que de 1980 al ano 2000, durante estos veinte años, en la 
Universidad los estudios sobre las mujeres y de género han tenido sus primeros frutos al interior 
de la academia, ya que no solo encontramos tesis de grado, sino también proyectos de servicio 
social e investigaciones en otras áreas del conocimiento; al exterior quienes investigan estos 
temas han establecido vínculos de cooperación con el sector gubernamental, no gubernamental 
y con organizaciones de mujeres. En la universidad y en la academia se transita de los estudios 
de las mujeres a los estudios de género. 

Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, convocado por la UNESCO, celebrado en 
Paris, en octubre de 1998. Uno de los debates temáticos de la Conferencia estuvo dedicado a 
las mujeres y educación superior, cuestiones y perspectivas. Este tuvo como objetivo examinar 
el estado actual de las principales cuestiones relacionadas con la situación de las mujeres en la 
educación superior. 
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En este documento destacan tres aspectos con respecto a la Educación Superior y las Mujeres. 

1.-En primer lugar, se debe considerar que las mujeres graduadas forman parte de la base de 
recursos humanos esenciales de sus respectivos países. Por eso, tienen derecho a las mismas 
oportunidades que sus colegas masculinos en lo referente al acceso a la enseñanza superior y 
a las carreras profesionales. 

2.-En segundo lugar, dado que la reforma de la educación superior es una prioridad, debería 
contraerse un firme compromiso de dotar a las mujeres con todas las competencias de gestión 
necesarias, para contribuir a la renovación general de este sector de la educación. 

3.-En tercer lugar, la feminización de las funciones de dirección requiere ser analizada y 
definida con mayor claridad. 

Así el documento propone a los Estados miembros de la ONU, para el 2010, los siguientes 
objetivos: 

*.-Los puestos de catedráticos, profesores y jefes de departamento, deben ser desempeñados 
por hombres y mujeres sobre un pie de igualdad. (50% de los puestos) 

*.-Lo ideal seria que el 50% de todos los puestos de rectores y vicerrectores fuesen ocupados 
por mujeres.                                                                                                                  

*.-El 50% de los miembros de los órganos rectores de la educación superior deberían ser 
mujeres. 

Frente a esta situación, creo que los estudios sobre la educación en especial lo relacionado con 
el nivel superior, deben hacer visible el quehacer académico de las mujeres en la docencia, la 
investigación y en la toma de decisiones; en primer lugar, que sus estadísticas no solo estén 
desglosadas por sexo, sino también que se consideren otros indicadores; en segundo lugar, 
que se señalen políticas educativas internas que lleven a potenciar el papel de las mujeres; en 
tercer lugar, que se impulsen los estudios sobre las mujeres en las propias instituciones: por 
facultades, departamentos, áreas, etc., así como también, que las universidades y autoridades 
permitan la inserción de cursos sobre estas temáticas y en cuarto lugar, que las instituciones 
destinen recursos para llevar a cabo este tipo de investigaciones al interior de las universidades. 

Una categoría de análisis empleada en las investigaciones, las teorías feministas y la 
perspectiva de género, permite entender que la educación de las mujeres ha sido constituida a 
partir de estereotipos socioculturales, y que la historia e historiográfica tradicional han 
privilegiado y reconocido la capacidad intelectual de los hombres sobre el de las mujeres. 

La Universidad ha sido espacio de enseñanza e investigación del pensamiento  feminista y del 
encuentro entre mujeres feministas y todavía esta por escribirse la historia paradójica de la 
relación agridulce entre feminismo y Universidad.  
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Sin embargo, es preciso saber que pensadoras e investigadoras feministas (y alguno que otro 
feministo) nos hemos formado en esta tradición de manera autodidacta, y además,  nos hemos 
formados en esta tradición de manera autodidacta, y además, hemos introducido este 
pensamiento a los cubículos, los colegios y las aulas, los coloquios y congresos. Los procesos 
han sido variados, los estudios de la mujer, las cátedras y seminarios de género, hasta el 
Programa Universitario de Estudios de Genero que cumple 10 años. 

El feminismo ha potenciado la investigación y la ha transformado. Infinidad de tesis e 
investigaciones y sus respectivas publicaciones se han multiplicado en las últimas décadas. 
Con todo, un foco rojo en el diagnóstico está en que los estudios de género se abren paso en la  
Universidad con muchas dificultades y no forman parte aun de la curricula de carreras ni los 
postgrados, tampoco de los perfiles profesionales ni de la formación de la mayoría del 
magisterio universitario. 

Al mismo tiempo prevalece un analfabetismo de género entre quienes hacen investigaciones y 
docencia. 

Parte de la explicación sobre la falta de equidad en las instituciones universitarias y científicas, 
apela a razones históricas y sociológicas; los factores políticos y “micro políticos” también están 
presentes, porque el mundo de vida académico es, entre otras cosas, una arena de la contienda  
democrática. En esta la perspectiva de género es decisiva.                                                                         

SITUACION ACTUAL DE INSTITUCIONES Y PROGRAMAS SOBRE ESTUDIOS DE 
GÉNERO. 

Aunque la incorporación de la mujer a la Universidad ha aumentado hasta alcanzar una 
participación superior a la de los hombres, esto no ha conseguido evitar la asignación 
tradicional de los roles hombre / mujer en cuanto a la elección de carrera o especialidades 
elegidas, sino que se ha amoldado a las imágenes y prejuicios existentes, y solo ha supuesto 
un cambio significativo en determinadas especialidades. Las consecuencias de todo esto son: 

Las especialidades habitualmente femeninas posibilitan el acceso a empleos peor pagados y de 
menor prestigio social. 

Las ciencias y la tecnología forman parte de la cultura, por lo que su exclusión supone la 
perdida de un componente importante de su formación. 

La carencia de educación científica impide la comprensión critica de la utilización que se esta 
haciendo de la ciencia y la tecnología y las implicaciones sociales que ello lleva consigo. 

Hay ya algunos estudios que nos hablan específicamente de las mujeres como participes en el 
mercado de trabajo de la educación superior, asunto que ha sido poco tratado pero que ha  
dejado constancia de algunas de las condiciones objetivas en que trabajan, de su creciente 
intervención en la matricula de las instituciones de educación superior yen la planta académica 
de las mismas. 
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Los datos estadísticos nacionales nos indican que la incorporación de las mujeres como 
académicas tiene su proporción mas elevada del año 86 al 92, periodo en el que, a pesar de la 
crisis salarial y la reducción de la oferta de puestos, las mujeres alcanzan a ser un poco mas del 
37% de los académicos incorporados en tal periodo. 

El empleo de maestro en nuestro país y en América Latina, ha sido un campo reservado en 
gran medida a las mujeres. 

En la educación preescolar en un territorio de casi dominio del espacio femenino; en la primaria 
también existe un alto índice de mujeres empleadas como profesora, lo que también se 
confirma  echando un vistazo a la matricula de las escuelas normales de nuestro país. Sin 
embargo, las posibilidades de empleo en el sector educativo adquieren características 
piramidales a medida que avanzan los niveles del sistema educativo, es decir, 
proporcionalmente respecto de los hombres hay mucho menos mujeres trabajando como 
académicas en la educación superior. 

Es importante enmarcar el trabajo de las mujeres como académicas en eL contexto más amplio 
de su participación en la población económicamente activa, fenómeno que, por supuesto 
trasciende nuestras fronteras y ocurre a escala mundial.                            

Actualmente, existe un gran número de hombres que aceptan y apoyan los movimientos 
feministas. 

En los últimos años, la mujer ha conseguido conquistar un mayor espacio social, incursionando 
en algunos ambientes que eran de exclusividad masculina. 

De esta forma, el espacio público esta paulatinamente integrando a la mujer y pasando a ser 
responsabilidad de individuos de ambos sexos. Sin embargo, el espacio doméstico continua 
siendo de responsabilidad femenina y el hombre es solamente cooperador cuando quiere y 
puede (Careaga, 1996). 

Aun cuando las mujeres participan cada vez más en el desarrollo económico del país, hay una 
oposición clara entre la vida pública y la vida privada, donde siguen cumpliendo con lo que se 
denomina la “doble jornada” que implica la realización de trabajo no remunerado. 

Entre la misma perspectiva de la mujer y el trabajo logramos situar la revisión hecha por García 
Salord, Landesman y Gil Antón ( 1993 ), como parte de los trabajos iniciales del II Congreso 
Nacional de Investigación Educativa, quienes nos muestran el estado del conocimiento respecto  
a los académicos, incluyendo los trabajos más relevantes y producto de investigación 
sistemática acerca de las mujeres en relación con la profesión que hoy denominamos  
“académica”, su participación en la ciencia y, específicamente en las instituciones de Educación 
superior. 

En estos trabajos se reporta información trascendental sobre trayectorias y realización de las 
académicas, las problemáticas en torno a los roles sexuales, la maternidad y la subjetividad 
femenina en relación con las tareas académicas de docencia y la investigación, educación y  
avance profesional de las mujeres. 
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Es importante mencionar y destacar que la mayor parte de las investigaciones sobre género 
tienen la autoría de mujeres, de lo que Delgado, Paradise, et. Al. (1993) opinan “…estas 
investigaciones en su mayoría han sido hechas por mujeres, cuya profesión de origen es la 
docencia en los niveles de educación básica. Es necesario enmarcar esta característica de  
quienes hacen la investigación, mujeres estudiando mujeres, revela la forma compleja en la cual 
las mujeres como objeto de conocimiento reflejan como espejo a las mujeres investigadores 
sujetos de conocimiento. Conocimiento del ‘otro’ y de ‘uno mismo’ son mutuamente 
compatibles, porque él ‘yo’ y el ‘otro’ comparten una misma condición de ser, ser mujeres” 

Es fundamental terminar con la separación de los dos espacios en masculinos y femeninos, y 
con los desequilibrios entre los géneros en la vida diaria.  

Se debe aprender a vivir sobre una base de  igualdad y ese aprendizaje debe comenzar a partir 
del nacimiento. Se hace necesario replantear un cambio en el espacio social, al mismo tiempo 
que se discutan las condiciones que favorecerían una inserción más igualitaria del hombre el 
espacio privado. Para que estos cambios ocurran, los hombres tienen que llegar a entender que 
las normas actuales que aparentemente les dan las ventajas del poder, al mismo tiempo los 
hacen prisioneros de estereotipos que los atan y limitan. 

A manera de reflexión… de Paulo Freire, “La esperanza necesita de la practica, de la acción 
para no quedar  en un simple deseo. La esperanza necesita hechos para convertirse en 
realidad histórica”. 

 

ACCIONES SOBRE EL TEMA 

Una gran aportación de las académicas universitarias en el caso de México, ha sido la creación 
de la Red Nacional de Centros, Programas de Estudios de la Mujer y/o de Genero que incluye 
aproximadamente a mas de 30 universidades Publicas y Privadas, desde donde se ha discutido 
la importancia de los estudios de las mujeres en las universidades. 

Instituciones como la UNAM cuentan con programas como el PUEG (PROGRAMA 
UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE GÉNERO), en donde se han desarrollado actividades 
generales de apoyo a la investigación y a la docencia en género, con universidades e 
instituciones de investigación superior de los diferentes estados de la Republica. 

El Centro de Información y Documentación del PUEG, especializado en estudios de género, 
permite el acceso a bases de datos, investigaciones y demás recursos bibliográficos necesarios 
para llevar a cabo sus funciones. Para consulta, cuentan con un acervo de: 2,663 
libros/monografías, 4,100 documentos, 136 títulos de publicaciones seriadas con 806 fascículos 
y  once bases de datos. 

El Centro de Información y Documentación del PUEG, ofrece servicios tanto al personal que 
labora en el Programa, como a usuarias(os) externas(os), para lo cual, además de la consulta 
en sala, ofrece sus servicios a través de diferentes medios de comunicación (teléfono, correo, 
correo electrónico, etc.) y cuenta con convenios de préstamo ínter bibliotecario.  
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En el año se atendieron a  1,079 usuarios y la cantidad de obras consultadas asciende a 4,531. 
Es importante destacar que casi el 23 % de las (os) usuarias (os) estudian o tienen el grado de 
maestría y/o doctorado lo que denota la alta calidad de contenido de nuestro acervo.  

La Universidad Nacional Pedagógica, creo el “Programa de Estudios de la Especialidad de 
Genero en la Educación “, el cual tiene como propósito general ofrecer un conocimiento 
actualizado acerca de los estudios de género, que permita resignificar tanto las políticas en 
materia de educación como el diseño de programas de estudios y las estrategias de enseñanza 
aprendizaje. Considerando que esta opción de formación ofrece elementos teórico-prácticos 
que posibilitan una labor educativa que contemple la diversidad cultural y las relaciones de 
genero. Los temas propuestos presentan una visión actualizada de los aportes más 
significativos de los estudios de género en el ámbito educativo. 

NIVELES DE TRANSFORMACIÓN 

Primer nivel.- Las acciones que ha realizado el gobierno mexicano a favor de la igualdad de 
oportunidades de niños y niñas en la escuela publica, constituyen un primer paso, que se 
caracteriza por ser superficial y masivo. Es superficial, porque se incluyen estos temas en el 
programa como si se tratara de formas de aprendizajes conscientes y racionales. Es masivo, 
porque se transmite a partir de libros de texto, lo que asegura que llegue a la mayor parte de 
niños (as) mexicanos(as). Sin embargo, las políticas  al respecto, deberán ser no solo 
informativas sino formativas, capaces de trascender en nuevas actitudes que propicien la 
igualdad de oportunidades entre niñas y niños, en el aula, en la escuela, en el trabajo, hasta ir  
conformando una nueva cultura social, la cual propicie la igualdad de oportunidades y el respeto 
a la diferencia y la pluralidad. 

El segundo nivel de transformación, es de “sensibilización”, ya que su objetivo principal consiste 
en desaprender lo aprendido, es decir, nosotros(as) aprendimos que tanto ser hombre o mujer 
se determina en un primer momento en el sexo, pero, a partir  de esta diferencia biológica,  se 
atribuyen tareas diferenciales a niños y niñas, lo cual se aprende mediante un proceso de 
socialización, pues mientras los niños juegan a ser protagonistas de la vida, las niñas juegan a 
ser cuidadoras de otros: del esposo, de los hijos, de la casa. Esto lo aprendimos de manera 
inconsciente y desde la infancia. Por lo cual, necesitamos un espacio de reflexión y 
recuperación  de nuestro pasado, para hacer consciente lo que ha permanecido en la sombra 
de nosotras(os) mismos(as). 

Un espacio de reflexión entre iguales, nos permitiría llegar a darnos cuenta que no es un 
aprendizaje individual, sino social y que su trascendencia marca nuestra forma de relacionarnos 
como mujeres y hombres. 

Un tercer nivel.- “observación y análisis de mi entorno”, consistirá en evidenciar el genero en las 
relaciones cotidianas de los seres humanos, las formas en que existe segregación laboral en 
espacios considerados como “femeninos y masculinos”, las maneras como se manifiesta la 
desvalorización de las tareas que realizan las mujeres y las formas como valoramos las tareas 
masculinas: en la casa, la escuela y espacios públicos.  
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Este nivel de análisis posibilita evidenciar lo que parece “natural”, denunciar las formas como 
segregamos lo femenino y permite rescatar lo invisible de la cultura, ya que estamos inmersos 
en lo mismo que deseamos ser observadores. Además, nos conduce irremediablemente a 
constatar que la escuela no juega un papel “neutro”, ya que la institución esta conformada por 
un profesorado que encarna en su vida personal las desigualdades y reproduce de manera 
inconsciente la desigualdad en la diferencia. Este primer momento de análisis, nos conduciría a 
buscar nuevas formas de propiciar la igualdad en la diferencia, inculcando los valores más 
apremiantes en la sociedad actual: el pluralismo, la autonomía y la tolerancia. 

La Secretaria de Educación Publica presentó hoy la publicación de los 38 trabajos ganadores 
de la convocatoria “Educación y Perspectiva de Genero: Experiencias Escolares”, como parte 
de las acciones emprendidas para favorecer una perspectiva de equidad de genero en la 
enseñanza  nacional. 

En el marco de la celebración por el Día Internacional de la Mujer, la directora de Educación 
Comunitaria del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y responsable de las 
acciones educativas en materia de equidad y genero de la SEP, Rosalinda Morales Garza, 
informo que la participación de docentes permitió realizar un diagnóstico optimista acerca de la 
percepción y la actitud respecto a la igualdad de oportunidades educativas y la equidad en las 
condiciones de participación de niñas y niños en las escuelas. 

En conferencia de prensa, la funcionaria dio a conocer la publicación de los 38 ensayos 
ganadores, los cuales fueron seleccionados de entre 4 mil 300 trabajos de maestros y maestras 
del país y de los cuales 28 corresponden a profesoras y 10 a maestros. 

El texto que congrega los trabajos ganadores, reconoció Morales Garza, es un esfuerzo 
conjunto de la SEP en los estados, del CONAFE, del Programa Nacional de Actualización 
Permanente para Maestros en Servicio y de la Red de Acciones Educativas a favor de las 
Mujeres. 

Este material servirá para promover y difundir las acciones que se llevan a cabo por parte de la 
SEP para incorporar la perspectiva de género en todas las prácticas educativas, señaló la 
funcionaria. 

“Estas acciones tienen que ver con igualdad de oportunidades para niños y niñas, con igualdad 
en las condiciones de acceso, de permanencia, de trato, incluso en las aulas, patios, de 
distribución de espacios, de no actividades diferenciadas”. 

Morales Garza reconoció que para fomentar la equidad de género, la SEP ha implementado 
además cursos especializados y textos, para alumnos y profesores, en los que se abordan 
temas como derechos humanos, equidad, género, SIDA, sexualidad, entre otros temas. 
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CAPITULO  III 

PROPUESTA DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

La educación de las mujeres engloba diversos temas que se  abordaran y se desarrollaran 
ampliamente con cada línea de investigación que aquí se proponen; teniendo dos perspectivas 
importantes, una como receptora de conocimiento y otra como impartidora del mismo 
enfocando este análisis a un plano tangible en donde visualicemos un panorama de interacción 
con su entorno y relación de genero que se da en el mismo. 

• EL ENIGMA DE LA PEDAGOGÍA 

Línea de investigación que plantea una revisión al panorama histórico de la pedagogía, con la 
finalidad de encontrar en que momento o en que situación, las mujeres pedagogas o filosofas 
son excluidas y poco reconocidas en el campo educativo, contrastando con el panorama que se 
presenta actualmente en el ambiente pedagógico y su evidente afluencia femenina. Se utiliza el 
enfoque de una pedagogía de género que trata de llegar a la transformación particular de cada 
persona en este proceso, como se maneja en cualquier proceso pedagógico; es la 
transformación que se encamina a lograr cambios sociales y culturales. 

La pedagogía de género, reconoce que hay características diferentes en los hombres y en las 
mujeres; que son históricas, modificables y su filosofía se encamina a lograr transformaciones 
en las relaciones entre géneros para construir la democracia, el desarrollo personal  y equitativo 
de las mujeres y los hombres. Ese es el enfoque filosófico y político de la perspectiva de 
género. 

Para enfrenar los retos de una sociedad cambiante de manera vertiginosa, en lo material y lo 
cultural, se impone la erradicación de los enfoques y prácticas educativas y pedagógicas  
tradicionales positivistas, academicistas, de carácter inmovilizadotes, poco funcionales y 
desligadas de la práctica. 

Una apropiada respuesta a tales cambios solo se generara cuando surjan nuevas formas de 
educación capaces  de desarrollar seres humanos con opciones de vida, creativas, aptas para 
enfrentar, transformar y hacer crecer su yo personal y su contexto natural y social. 

Ante tal situación, solo la formación de hombres y mujeres más plenos, auténticos, dinámicos y 
capaces, permitirá la construcción de una vida individual y colectiva y un mundo mejor. 

 

OBJETIVOS: 

- Conocer los hechos históricos que permitieron por una parte la exclusión y por otra la 
participación de la población femenina, propiciando que en la actualidad se presente un 
alto índice de ella en el ámbito pedagógico.              

- En que ambiente surge la carrera de pedagogía y que necesidades va a cubrir. 
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- Desarrollar elementos técnico-metodológicos para la investigación educativa, que 
permita diseñar propuestas pedagógicas que favorezcan la igualdad de oportunidades. 

- Se pretende que los alumnos adquieran conocimientos necesarios para utilizar la 
perspectiva de género como herramienta analítica, con el fin de interpretar la cultura 
escolar y las practicas en el aula. 

SUBTEMAS DE ESTUDIO 

∗ Historia de la pedagogía 

∗ Mujeres y pedagogía 

∗ Pedagogía de la diversidad 

∗ Propuestas pedagógicas para la igualdad de oportunidades 

TIPO DE INVESTIGACION: Teórica 
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• EL PAPEL DE LA MUJER EN EL AMBIENTE EDUCATIVO 

Esta línea profundizara en la historia de la educación que muestre el panorama en el que la 
mujer se hace cargo de la educación y cuales son los motivos para que se le de esta 
responsabilidad. 

La formación de valores y actitudes correspondientes a la época social y a las condiciones 
de la estructura económica que posibiliten a hombres y mujeres el cumplimiento de roles 
asignados para evitar el mínimo conflicto y garantizar a la vez la interrupción y la 
reproducción, no es menos  cierto que en el proceso de aprendizaje hay momentos que 
marcan con mayor fuerza los patrones de imágenes establecidas que se desean fijar para 
garantizar la continuidad de dichos comportamientos. 

El proceso  de aprendizaje formal e informal a cargo del núcleo familiar o de alguna 
institución educativa, influye en la interiorización de la asignación de roles. En primer 
instancia, en el  núcleo familiar es donde se encuentra el primer contacto con los roles de 
hombres, mujeres y estereotipos; la mama, cocina, cuida a los hijos, limpia panales: hace 
labores domesticas y el papa es la figura de poder: El que da sustento, el que toma las 
decisiones, es mas fuerte que la mama y se le da el estereotipo de líder del hogar, sin 
darnos cuenta que desde este núcleo  se va formando una ideología patriarcal. 
Posteriormente en la institución educativa la maestra o educadora se idealiza como una 
extensión de la madre, en donde se enfatiza, de otra manera, los estereotipos de la mujer.  

Claro ejemplo son los libros de texto y las imagines que se presentan como material de 
apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje; se muestra una imagen tradicionalista de 
la mujer realizando actividades relacionadas con el hogar y con el servir a los demás. Por lo 
cual, se argumenta el poner en manos de las mujeres la primera infancia y los primeros anos 
del aprendizaje formal “PUES SU INSTINTO MATERNAL LA CONVIERTE EN 
EDUCADORA POR EXCELENCIA DE LOS PRIMEROS AÑOS”. Por tal motivo, en los 
primeros años se formaran las bases de su educación, con las cuales visualizara su entorno 
social y su rol dentro de él.  

OBJETIVOS: 

     -     Analizar el papel que ocupa la mujer en el ámbito educativo. 

- Propiciar el trabajo conjunto de escuela y familia. Demandando reparto justo de tareas 
domesticas, con la finalidad de implicar al resto de la sociedad, que no asiste a una 
institución educativa, consiguiendo con esto un avance para alcanzar un cambio.  

SUBTEMAS DE ESTUDIO: 

∗ Estudio se genero en el ambiente educativo 

∗ Familia trasformadora – Familia reproductiva  

∗ La mujer y la cultura 

∗ Educación formal e informal y la situación femenina.  

TIPO DE INVESTIGACION: Teórica 
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• INCLUSION DEL PROFESIONALISMO FEMENINO  

Esta línea de investigación nos permitirá conocer en que ambiente y que aspecto dieron 
impulso a que la mujer ganara terreno en el ámbito profesional y como es el contexto de esta en 
sus inicios. 

La educación contribuye a enriquecer y amprar los horizontes de los individuos, así como 
modificar sus actitudes al infundir en ellos el convencimiento de que pueden influir en su propia 
conducta y en la manera en que desarrollan sus relaciones sociales e interpersonales. 

La educación, sobresale como un factor estratégico para lograr un mejor nivel de vida y es calve 
para impulsar el desarrollo personal y la participación plena de la mujer en la sociedad, así 
como para promover relaciones igualitarias y equitativas entre hombres y mujeres. 

La inversión en educación y capacitación de la mujer repercute no solo en su propio provecho,  
sino también en el de sus hijos, su familia y en el de la sociedad en conjunto. 

La incorporación de las mujeres en la educación superior también ha presentado un incremento 
continuo en los últimos anos. En el ciclo escolar 1991-1992 por cada 100 hombres matriculados 
se registraban 76 mujeres; en el ciclo 1994-1995 esta relación se había elevado a 82. A pesar 
de este incremento, la participación femenina sigue siendo relativamente baja y es minoritaria 
en distintas disciplinas y quehaceres profesionales; en particular en la investigación científica y 
tecnológica. 

El estudio sobre las mujeres, en particular en  la educación superior nos lleva a señalar algunos 
aspectos: las actitudes culturales de la sociedad hacia las mujeres, poca participación en la 
toma de decisiones, la reproducción de estereotipos socioculturales en el quehacer universitario 
por una parte, por la otra estudiar el proceso de incorporación femenina a la docencia e 
investigación universitaria explicar como se ha llevado este y cuales han sido los obstáculos y 
logros que han tenido que enfrentar las académicas al interior de las universidades.                    

OBJETIVOS: 

- Conocer las circunstancias que impedían al acceso de la mujer a las universidades y 
cuales son las condiciones en las que se modifica este contexto. 

SUBTEMAS  DE ESTUDIOS: 

∗ Lucha histórica de las mujeres 

∗ Universidad y feminismo 

∗ Libertad profesional de las mujeres 

TIPO DE INVESTIGACION: Teórica 
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• MUJER UNIVERSITARIA EN LA ACTUALIDAD 

Aquí ubicaremos la situación actual de la mujer universitaria, sus beneficios y sus diferencias 
aun existentes. Conoceremos los avances y logros femeninos en el ambiente universitario. 

En la actualidad, la mujer sigue inmersa en el ámbito universitario, hay incremento en su 
participación, pero su papel ha sido y es, el de la búsqueda de equidad en la educación; su alto 
nivel para su reconocimiento de aporte cultural, social y educativo. 

Es un hecho ampliamente reconocido que la expansión del sistema de educación formal 
beneficio particularmente a las mujeres y complementariamente, que el cambio más evidente en 
su condición social se expresa en su acceso masivo a la educación. 

Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que <la mayor igualdad de oportunidades se 
produjo en los niveles altos, manteniéndose las mayores discriminaciones en los grupos rurales 
pobres y ha persistido la diferencia entre las ‘muy educadas’ y las analfabetas. 

 

OBJETIVOS: 

      -    Recuperar las voces de las universitarias, Alumnas, Docentes, Administrativas. 

- Investigación y análisis de la situación real de las universitarias y la adecuación de 
programas y horarios a sus necesidades, aprovechamiento de la tecnología, vigencia de 
derechos de maternidad y salud para las trabajadoras académicas, administrativas y 
estudiantiles. 

SUBTEMAS DE ESTUDIO: 

∗ Mujeres universitarias 

∗ Status académico 

∗ La mujer y la ciencia 

∗ Universidad un espacio para la diversidad 

TIPO DE INVESTIGACION: Teórica-Empírica 
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• ENTORNO MASCULINO- FEMENINO DE LA FES ARAGÓN 

Nos situaremos en una institución universitaria como lo es la FES Aragón para analizar o 
estudiar tanto el entorno masculino como femenino y la relación que se da entre estos en el 
ambiente universitario y profundizaremos en la división y discriminación dentro de las carreras 
según el género. 

El sistema de educación superior atiende, educa, forma y dota de insumos culturales, integra en 
corporaciones y dota de identidad a una cantidad de jóvenes. 

En el caso de la mujer, son secretarias en oficinas, enfermeras en hospitales, pediatras, 
educadoras, decoradoras, etc. todas las profesiones que se consideran femeninas son 
extensión de las labores domesticas. Y los hombres son abogados, médicos, ingenieros etc. 

Culturalmente son definidos algunos patrones de comportamiento en donde el poder y la 
desigualdad son elementos que favorecen al hombre y donde la mujer debe postergarse a un 
segundo plano. La moral se mide con diferente vara si se es hombre o mujer. 

OBJETIVOS: 

- Comprender la relación de los géneros en el ambiente universitario y el entorno que se 
genera a partir de esta convivencia generando una vinculación entre las diferentes 
carreras de la FES Aragón. 

- Fortalecer la conciencia e identidad de género de las universitarias y la conciencia 
democrática de género entre los universitarios. 

- Fortalecer la conciencia de género y la identidad de las universitarias, así como el aliento 
a su transformación identitaria. La valoración de una cultura de identidades y formas de 
participación de los hombres no machistas, no misóginos, no homofobos. 

- El desarrollo de una conciencia universitaria de solidaridad entre los géneros y de apoyo 
a los procesos sociales  de superación de las desigualdades genéricas. En todos 
enpoderamiento de las mujeres y eliminación de poderes injustos de los hombres, al 
eliminar criterios de sexo  y convertir la mixtura en un principio activo explicito y normado 
en toda la vida universitaria. Además impulsos específicos a las mujeres: campos del  
conocimiento, nuevas tecnologías, acceso a más y mejores recursos económicos y 
académicos; investigación sobre los aportes de las mujeres a la cultura, el desarrollo y la 
civilización, difusión de estos aportes y su valoración. 

- Contribuir a la construcción de la plena de las universitarias a través de reglas de 
equidad, políticas de apoyo y promoción tendientes a eliminar sobrecargas y brechas de 
género. 
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SUBTEMAS DE ESTUDIO: 

∗ Masculinidad-feminidad y factores culturales 

∗ Cultura universitaria y genero 

∗ Relaciones de genero en el aula 

∗ Educación como socialización en la universidad 

TIPO DE INVESTIGACION: Teórica-Empírica. 
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• SEXUALIDAD Y GÉNERO 

Línea que conceptualiza a la sexualidad humana como la expresión biológica, psicológica, 
política, histórica y erótica de los sujetos. 

La sexualidad humana es el eje central del desarrollo de las identidades de los particulares, de 
los géneros, del contenido y las formas de las relaciones que género y particulares establecen 
entre sí. 

La sexualidad en su dimensión cultural, es la expresión concreta y subjetiva de  la vida humana 
que se convierte en el elemento estructurador y contenedor del desenvolvimiento social e 
individual. 

Durante muchos anos se considero a la masculinidad y a la feminidad como una única 
dimensión, con dos polos, que hacia posible clasificar a una persona en un determinado punto 
de ese continuo. Asimismo, los roles sexuales estaban  rígidamente ligados al sexo biológico, 
de manera que el ser masculino o femenino dependía básicamente de ser hombre o mujer. 
Cuestionando esta concepción surge una nueva ubicando la masculinidad y feminidad como 
dos  dimensiones independientes, de tal forma que las personas obtienen apreciación por 
separado en cada una de ellas. 

 

OBJETIVOS: 

- Conseguir la plena inclusión, la total igualdad política y la más efectiva equidad de los 
géneros, dando un nuevo sentido a estos conceptos que no solo se dirige a una función 
reproductiva sino también es una forma de actuar y de pensar que nos permite reconocer 
las diferencias injusticias dentro de la sociedad. 

- Fundamentar un enfoque educativo de la sexualidad masculina y femenina, que en 
contraposición con los tradicionales, permita articular las necesidades internas y 
externas, personales y sociales, [públicas y privadas, Con el menor sacrificio de las 
potencialidades y posibilidades del individuo. 

SUBTEMAS DE ESTUDIO: 

∗ Pedagogía de la sexualidad 

∗ Sexualidad femenina 

∗ Sexualidad masculina 

∗ Perspectiva de genero y sexualidad humana 

∗ Sexualidad, adolescencia y genero 

TIPO DE INVESTIGACION: Teórica-Empírica 
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“TALLER DE SEXUALIDAD HUMANA “ 

 

I. PRESENTACIÓN 

Taller en donde los materiales de información acerca de la sexualidad sean manejados con la 
intención de ser reproducidos tanto en ámbitos urbanos como rurales y de preferencia en los 
espacios que eventualmente se abran para la reflexión colectiva; esto es, en lugares que 
permitan el ejercicio libre y respetuoso de las opiniones, sin pretensiones didácticas, sino más 
bien lúdicas y de convivencia 

 

MODALIDAD:     Taller 

 

DIRIGIDO A:       Adolescentes de 12 a 15 anos 

 

INSTITUCION:    Facultad de Estudios Superiores  ARAGÓN 

 

FACILITADORA:    Maridelia Saucedo Wolf 
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II  INTRODUCCIÓN 

 

El taller de Sexualidad Humana tiene como objetivo fundamental de brindar una formación 
teórica y practica para el trabajo de Educación Sexual en el campo de la Salud, la Educación y 
el Género. 

Supone además un armazón teórico, actitudinal y metodológico  en sexualidad humana para 
todas aquellas personas que vayan a orientar su practica profesional o social en esta área. 

El taller de sexualidad busca promover el desarrollo científico y humanista de la sexología y la 
educación sexual, lo cual a su vez permite elevar  los estandartes ético y académicos entre las 
instituciones que los imparten. Este se divide en 7 unidades temáticas. 

Dicho taller proporciona la información  con la finalidad de originar una conciencia sobre el 
manejo de su sexualidad que permiten conocer las características biológicas, psicológicas y 
socioculturales en donde se pueda comprender el mundo y vivir como hombres y mujeres. 

Este auxiliara al adolescente en la búsqueda de su personalidad e identidad y que tiene 
necesidades humanas que expresa a través de su cuerpo. La educación sexual esta en busca 
de la autoconciencia, la auto imagen, la masculinidad, la feminidad y el desarrollo personal de 
nuestros jóvenes. 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

Para arribar a la modernidad es imprescindible aceptar que la sociedad contemporánea 
contiene un amplio abanico de texturas y colores con los que se conforma la diversidad social y 
ciudadana. Que el proceso democratizador para ser legitimo debe incorporar, entre otras cosas, 
una educación sexual que se inscriba dentro de las mejores tradiciones de la educación laica, 
de libre examen de las ideas, de sustentación científica, de predominio de la razón, de libertad 
de expresión y de respeto a la pluralidad y a la diferencia de opiniones, sin la pretensión 
sofocante de una verdad única e indiscutible. Se requiere de información independiente, 
confiable, precisa y completa que necesitan los ciudadanos para sacudirse servidumbres y ser 
libres, más que el tedio de demandar que todo el mundo piense lo mismo y haga lo mismo, al 
mismo tiempo y de la misma manera. 

La sexualidad como cualquier otra de las funciones o actividades del ser humano, es el 
resultado de la interacción de la evolución biológica y el entorno sociocultural que influye 
poderosamente sobre el funcionamiento psicológico que tiene varias funciones, pero las dos 
principales son: la reproductora y la placentera.  

La complejidad de la sexualidad humana en particular ha dificultado distinguir sus diversos 
elementos, lo cual, unido a la ausencia de precisión definitoria ha sido un obstáculo para 
describirla adecuadamente. 
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Es necesario romper de alguna manera con esta especie de círculo vicioso. La emergencia 
evolutiva del ser humano produjo dos extraordinaria modificaciones en su sexualidad; 

• El ejercicio de ella deja de ser instintivo y se hizo consciente. 

• La función reproductora cedió la primicia a la función erótica. 

Por lo tanto es de suma importancia promover esta información entre nuestros jóvenes, para 
que estos puedan tomar decisiones basadas en información correcta, fomentando con esto una 
educación sexual con un nuevo enfoque centrado en la orientación de la juventud, para que 
esta aclare sus dudas y detecte o denuncie el abuso sexual siendo esta la problemática que 
trabaja la asociación. 

IV. OBJETIVO GENERAL 

Al finalizar el taller, los participantes contaran con una serie de herramientas,  que brinden 
información que aclare dudas y oriente adecuadamente, para que estos puedan vivir su 
sexualidad plena y segura. Con la  finalidad de prevenir situaciones que propicien el abuso y la 
violencia sexual. 

V. METODOLOGÍA 

Método 

Se busca motivar la reflexión por medio de la participación activa, en la que los asistentes a los 
talleres construyan su propio entramado de conocimientos a partir  de su realidad y 
necesidades. Sabemos, naturalmente, que cada individuo o grupo tiene sus propios procesos 
de aprendizaje. 

Técnicas 

 Estrategias de integración y/o presentación, plenarias, juegos, cuentos, laminas y en general, 
materiales que motiven la reflexión individual y colectiva. 

Unidades 

El taller se impartirá en 7 unidades, con duración total  de 6 meses. Cada mes abarcara un 
modulo. La unidad 1 y 2 se incluirán en el primer modulo y sucesivamente, cada modulo se 
impartirá por mes. 
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UNIDAD I 

CONCEPTOS BÁSICOS DE SEXUALIDAD HUMANA 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

Se presentarán conceptos básicos, que beneficia el entendimiento y comprensión del tema y las 
unidades posteriores.  

1.1 Normal y natural 

1.2 Género 

1.3 Orientación sexual 

EJES DE ANALISIS; Los ejes de análisis que se manejaran en esta unidad son de sexualidad 
natural y sexualidad normal cuya conceptuación llevara al personal a que proporcione al 
adolescente una apreciación de una manera libre y sin prejuicios su sexualidad. 

MATERIAL DE APOYO 

I.1 Sexualidad Humana 

I.2 Generó, sexualidad y juventud 

I.3 Orientación sexual 

ACTIVIDADES 

- Se  explicará los conceptos sexualidad humana basándose en la lectura I.1 

- Se  divide el grupo en dos, de preferencia de un solo sexo, se les dan las siguientes 
preguntas: 

1. Como influyen los padres en los comportamientos de las mujeres o los hombres (según 
sea el grupo)? 

__________________________________________________________________________ 

2. Que piensan los hombres o las mujeres de las relaciones sexuales? 

__________________________________________________________________________ 

3. Como se imaginan dentro de 10 años? 

 

     - Se analizan las respuestas de cada equipo y posteriormente se explican ante todo el grupo. 

- Se presenta las distintas orientaciones sexuales basadas en la lectura I.3     
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UNIDAD  2 

ORGANOS SEXUALES 

OBJETIVO DE LA UNIDAD 

Se analizarán los órganos femeninos y masculinos con la finalidad de acceder a una 
reestructuración de los significados de los mismos. 

2.1 Desarrollo psicosexual 

2.2 Órganos sexuales masculino y femenino 

EJES DE ANÁLISIS; Los ejes de análisis  de esta unidad serán los órganos sexuales masculino 
y femenino. 

MATERIAL DE APOYO 

II.1 Desarrollo psicosexual 

II.2 Órganos sexuales 

ACTIVIDADES 

Análisis de la lectura II.1 

- Se les expone el material II.2 y posteriormente se divide en equipos al grupo y se les 
piden que nombren sinónimos para los genitales aunque sea vulgar, se cuenta quien 
escribió más sinónimos y al equipo ganador se le da un obsequio. 
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UNIDAD 3 

EMBARAZO ADOLESCENTE 

OBJETIVO DE LA  UNIDAD 

Se presentarán las diferentes opciones de métodos anticonceptivos que son utilizados para 
alcanzar una sexualidad sana y segura. Así como su utilidad y consecuencia del no uso de 
métodos anticonceptivos. 

3.1 Embarazo precoz y adolescente 

3.2 Fecundidad, embarazo y parto 

EJES DE ANÁLISIS; En esta unidad los ejes de análisis abarcaran conceptos de prevención de 
embarazo, embarazo y su desarrollo.                                

MATERIAL DE APOYO 

III.1 Embarazo adolescente y anticoncepción 

III.2 Fecundación, embarazo y parto 

ACTIVIDADES 

- Se presenta el material III.1 y III.2 

- Se le pedirán a los participantes que hagan un socio drama en el que representen la 
situación de una adolescente embarazada con los siguientes personajes: el papa, la 
mama, el novio etc. Se les pregunta a los participantes como se sintieron con su 
personaje y se hacen comentarios. 
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UNIDAD 4 

SEXO SEGURO Y PPROTEGIDO 

OBJETIVO DE LA UNIDAD 

Se dará a conocer el uso de los métodos anticonceptivos con la finalidad de mostrar su uso 
adecuado. 

4.1 Métodos anticonceptivos 

4.2 Consideración técnica y afectiva sobre sexo seguro y protegido. 

4.3 Expresiones comportamentales 

EJES DE ANÁLISIS; Esta unidad engloba los conceptos de protección, responsabilidad y sexo 
seguro. Para alcanzar una concientizacion por parte de los adolescentes en la práctica de su 
sexualidad. 

MATERIAL DE APOYO 

IV.1 Anticoncepción para jóvenes 

ACTIVIDADES 

- Se expone la lectura IV.1 y se presenta un muestrario de los métodos anticonceptivos. 
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UNIDAD 5 

INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL 

OBJETIVO DE LA UNIDAD 

Se proporcionará herramientas para el manejo de información acerca de las infecciones de 
transmisión sexual que existen, para favorecer la prevención de estas. 

a. Infecciones de transmisión sexual. 

b. VIH-SIDA 

c. Prevención de las ITS. 

EJES DE ANALISIS; Se manejaran como ejes de análisis los diversos tipos de infecciones por 
vía sexual. Ofreciendo mayor información sobre estas. 

MATERIAL DE APOYO 

V.el VIH-SIDA  y otras infecciones de transmisión sexual 

ACTIVIDADES 

- Análisis de la lectura V. 
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UNIDAD 6 

DERECHOS SEXUALES 

OBJETIVO DE LA UNIDAD 

Se estudiará los mitos y verdades sobre la violencia sexual, para brindar información con esto 
prevenir y evitar la propagación de este problema social cada vez más frecuente. 

6.1 Abuso sexual y violación. 

6.2 Derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

EJES DE ANÁLISIS; Los ejes de esta unidad manejaran conceptos como violación, autoestima, 
derechos sexuales, concluyendo con la diferencia entre los conceptos abuso sexual y violación. 

MATERIAL DE APOYO 

VI.1 Violencia y violación 

VI.2 Sexualidad y derechos sexuales 

ACTIVIDADES 

- Análisis de las lecturas VI.1 y VI.2. 
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UNIDAD 7 

GÉNERO Y ADOLESCENCIA 

OBJETIVO DE LA UNIDAD  

Propiciar la reflexión que permita a los participantes conocer y reconocer su sexualidad, 
generando un compromiso de salud, que identifiquen y analicen las relaciones entre sí  y con 
los demás, para buscar elementos que favorezcan un vínculo de mayor equidad entre hombres 
y mujeres. 

a. Género: feminidad y masculinidad 

b. Orientación sexual y manifestaciones de la diversidad. 

EJES DE ANALISIS; Los ejes de esta ultima unidad abordaran temas sobre sexualidad, género. 
Reconocerán que la sexualidad no solo se refiere a los genitales, sino también a la forma de 
sentir y relacionarse con los demás. 

MATERIAL DE APOYO 

VI.1 Género y adolescencia (MEXFAM) 

VI.2 Masculino- Femenino 

ACTIVIDADES 

   -   Análisis de las lecturas VI.1 y VI.2 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

Neevia docConverter 5.1



 47
 

 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA 

GIRALDO, Octavio. Explorando las sexualidades humanas 

Ed. Trillas. México 1990 

MEXFAM. Hablemos de sexualidad con la gente joven. 

Noemí Efirenfeld “Violencia y Violación” Revista estudios sobre juventud. México D.F. 

HELI, Alzate. Sexualidad Humana. 

Ed. Temis. Colombia 1997 

 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 

 

Antología de la sexualidad 

Guía práctica para integrar la orientación sexual en la atención de salud de los adolescentes. 

MONROY, Anamely. Salud sexualidad y adolescencia 

Manual para capacitadores 

Fundación de lucha contra el SIDA 

MANCILLA, Rosa M. Testimonios de los padres y madres de los pasos previos en el amor. 

PEREZ, Conchillo Maria. Sexo a la fuerza. 

                                                               

 

 

 

                                                                                                                                                                        

 

 

 

Neevia docConverter 5.1



 48
 

 

METODOLOGÍA 

 

El servicio social se realizó dentro del Programa Multidisciplinario de Estudios de Genero de la 
FES Aragón, durante el periodo  de seis meses, teniendo como  principal actividad el diseño y 
desarrollo de líneas de investigación y apoyo en las actividades de dicho programa. 

Las actividades antes mencionadas se desarrollaron en tres etapas. 

Etapa inicial, en esta etapa se elaboró un plan de trabajo para autorización y fue entregado en 
la Secretaria Académica y el cual contiene las actividades, objetivos, características y funciones 
tanto del programa como del servicio social. En esta etapa se brindo apoyo para la elaboración 
de material y actividades que requería el programa, como lo fue “La Semana de lo Prohibido 
Evento realizado en la FES Aragón, organizado principalmente por las estudiantes y 
profesorado de la Lic. En Pedagogía. 

Esta investigación articula la teoría con la finalidad de poner en práctica estos conocimientos y 
que sean fundamento para dar solución a una problemática, por lo tanto podemos definirla 
como investigación aplicada según, Cornejo. Y por la naturaleza del trabajo y que tiene como fin 
la puesta en uso del conocimiento científico con el objeto de producir nuevos materiales, 
aparatos, procesos o sistemas y/o mejorar los ya existentes. Como lo es el diseño de las líneas 
de investigación del programa también la podemos ubicar como una investigación de para la  
innovación o desarrollo experimental. Como lo sustenta Asti Vera, “La universidad actual tiende 
a  aunar la teoría y la practica formando, a la vez, profesionales e investigadores. 

Nuestras facultades e institutos de enseñanza superior no solo fabricas de técnicos prácticos, 
sino, asimismo, son centros de investigación”. Esto contribuye que a lo largo de mi formación 
profesional se reúnan herramientas necesarias para la elaboración de este trabajo. 

Posteriormente inicie con la recopilación de información. Las técnicas de recolección de 
información se definieron en función de los temas específicos a ser abordados. Sin embargo, se 
privilegiaran abordajes que combinen diversas fuentes de información, así como novedosas 
estrategias analíticas, de escritura y de representación. (Libros, revistas, paginas \Web, etc.) 

Etapa de Desarrollo, en esta etapa, se analizó la información recopilada para diseñar las líneas. 
Con los documentos encontrados, se busco realizar un acercamiento que combinando varios 
niveles de análisis, histórico, institucional y situacional dependiendo de las temáticas especificas 
de investigación. Sin embargo daba la naturaleza empírica de las investigaciones se buscara la 
combinación de distintos niveles de análisis. 

Para comenzar se presenta un panorama general del PROMUEG, se definieron conceptos 
básicos de educación, sexualidad y genero con la finalidad de familiarizarnos con él teme y  
aclarar los mismos. Posteriormente se analizaron datos históricos para situarnos en un 
ambiente anterior, dar explicación a sucesos actuales. Se manejo un continuo juego entre 
interpretación y explicación. 
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Etapa Final,  se determinó un proceso mediante el cual, usando un conjunto de informaciones 
acertadas como elementos de juicio, reflexionamos con la finalidad de descubrir causas, 
efectos, cualidades, motivos, posibilidades, riesgos, etc., como base para el conocimiento de 
una situación.  

Una vez realizado el análisis, se elabora y evalúan posibles soluciones, evaluarlas 
comparativamente y seleccionar y perfeccionar las que, siendo factibles mejor satisfagan 
nuestras necesidades. 

Con el Análisis antes mencionado se comenzó con el diseño de cada línea de investigación, 
objetivos, tipos de investigación y subtemas de estudio. 

Posteriormente se enfatizo en la aportación pedagógica de este informe así como también se 
muestran propuestas y las conclusiones de todo este trabajo. 

Para finalizar se presenta la propuesta del taller; TALLER ‘SEXUALIDAD HUMANA’ en donde 
se trabajan aspectos de la sexualidad, fomentando en los participantes, la información, análisis 
y discusión sobre temas que nos llevan a entender que la sexualidad es parte y resultado de 
distintas practicas sociales y autodefiniciones, de luchas de poder y acciones humanas. 
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APORTACIÓN PEDAGÓGICA 

El presente informe es una breve semblanza que servirá de base y apoyo para el desarrollo de 
las líneas de investigación diseñadas o para alguna otra investigación relacionada, en donde es 
un proceso intencionado de intervención a través del cual se potencia el desarrollo de hombres 
y mujeres, partiendo de la realidad de dos sexos diferentes hacia un desarrollo personal y una 
construcción social comunes y no enfrentados. 

La creación de las líneas de investigación y las actividades realizadas dentro del programa 
Multidisciplinario de género, validan cubrir algunas de las necesidades anteriormente 
mencionadas, generando y fomentando un ambiente en donde la investigación juega el papel 
principal, a su vez contribuyendo a cumplir los fines de dicho programa. 

Estas líneas de Investigación generan espacios y múltiples opciones de titilación y servicio 
social, en donde los interesados tendrán una diversidad de temas a elegir para su desarrollo o 
estos sean de gran utilidad para la elaboración de talleres o conferencias, que ofrezcan a la 
población en general un espacio que demande una igualdad genérica y la apertura de 
oportunidades para la población femenina vinculando la formación académica con la realidad 
social. 

Con este trabajo se intenta cumplir con uno de los principios de la Universidad como institución  
generadora de alternativas, que genera investigación, la Universidad debe comprometerse con  
una gran alternativa cercana a las mayorías sociales, abrirse a la diversidad cultural y a la  
defensa del pensamiento critico, de la investigación filosófica y política en todos sus campos de 
interés. Particularmente el Programa de estudios de Genero de la FES Aragón, hoy día ofrece y 
realiza eventos, cursos, talleres y conferencias y exposiciones dirigidos al publico en general, en 
donde beneficia no solo a la comunidad estudiantil, sino a la comunidad en general. 

El informe esta basado en líneas de investigación que orienten las dudas o inquietudes de los 
Universitarios en torno al género, busca abrir un espacio de discusión que tendrá como 
resultado propuestas pedagógicas que pudiesen ser aplicables en el contexto de los/las 
maestros//as que se desarrollan en diferentes ámbitos educativos. 
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Hoy día vivimos una etapa de experimentación en la aceptación y diferenciación de conceptos 
como; género, educación y sexualidad. Los cambios en el modo de vida tienden a demandar 
que la mujer adopte roles que antes eran exclusivos de los hombres, en el ámbito laboral, 
político e incluso, en las aficiones pero sobre todo en el ambiente educativo. Al mismo tiempo, 
en cierto modo, la forma de vida  del hombre esta cambiando y hoy es frecuente que realice 
actividades que siempre han sido exclusivas de la mujer (cuidado de los niños, tareas 
domesticas, horario de trabajo mas corto y jubilación mas temprana). Pero, en conjunto, es 
evidente que la mujer ha cambiado más que el  hombre: la mayoría ha tenido que compaginar 
el trabajo domestico tradicional con el trabajo fuera de  casa. 

Rara vez se cuestiona que ambos sexos sean igualmente competentes para el desempeño de 
una profesión como la de profesor, abogado o político etc.; sin embargo, si es más problemático 
el caso de mujeres que desempeñan trabajos que requieren de la fuerza física. El sexismo se 
esconde, de forma directa o indirecta, detrás de la desigualdad en las expectativas de trabajo o 
condiciones de salario. Son numerosos los casos que nos revelan nuestra ignorancia sobre 
hasta que punto esta amargado el sexismo y cuando se debe a la información sociológica 
objetiva. La distribución laboral en la mayor  parte de los países, la composición por sexos de 
las actividades o asignación de proyectos, la limitación en presupuestos o autorizaciones para 
llevar a cabo estos y él mas alto salario medio de los hombres en relación con el de las mujeres, 
son testigos de una organización social de patriarcado que  ha prevalecido en la historia de la 
especie humana. La parcialidad en la interpretación de las capacidades del hombre y de la 
mujer puede ser algo inconsciente; se le puede llamar sexismo institucional y es paralelo al 
racismo institucional. Las costumbres y la tradición pueden distorsionar la apreciación objetiva 
de estas capacidades. Por otra parte, cualesquiera que sean los modelos necesarios, es 
igualmente importante estar atento a otros factores que contribuyen a una ausencia de mujeres 
en cargos superiores como consecuencia, por ejemplo, del tiempo que muchas de ellas se 
toman para cuidar a sus hijos  recién nacidos en una etapa altamente competitiva de sus 
carreras. 

Respondiendo tanto a la formación teórica necesaria para la comprensión de la institución 
educativa, como a las habilidades para desarrollar la incorporación de alternativas de actuación 
de su práctica, que favorezca la igualdad de oportunidades para ambos sexos. 

Por todo ello es urgente incorporar la perspectiva de género en todos los niveles  educativos 
universitarios, en todos los campos educativos y de investigación y en la definición académica 
de  los fines de la Universidad. Asumir que se preparan mujeres y hombres para vivir mejor y 
contribuir al desarrollo democrático de las mujeres y los hombres y que se promueve la 
investigación de los grandes problemas nacionales y la construcción de alternativas desde esta 
mirada. 

A lo largo de la historia, el movimiento feminista ha conseguido grandes logros. En la mayoría 
de los países la mujer puede votar y ocupar cargos públicos. En muchos países la mujer, 
ayudada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Estatus de la Mujer (creada en 1946). 
Ha conseguido nuevos derechos y un mayor acceso a la educación y al mercado laboral.  
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Sin embargo, la llegada  de la industrialización en los países no occidentes ha destruido 
algunas medidas económicas tradicionales favorables a la mujer ofreciendo como único empleo 
el trabajo mal pagado y limitaciones de acceso a  la educación. 

Todo ello induce a que las mujeres se encuentren en una situación de desventaja en la mayoría 
de las sociedades  tradicionales. El matrimonio es una forma de protección aunque con una  
presión casi constante para dar a luz hijos, especialmente varones. En estas sociedades una 
mujer casada aquí ere el estatus de su marido, vive con la familia de el y no dispone de ningún 
recurso en caso de  malos o de abandono. Sobre todo su educación se limita a aprender 
habilidades domesticas y no tiene acceso a posiciones de poder. 

Aspecto que se ve reflejado en los procesos de investigación de la universidad, educación 
proyectada y dirigida para hombres en donde ahora comparte escenario con la población 
femenina. La Universidad  esta lejos de haber alcanzado paridad entre hombres y mujeres, 
aunque la brecha educativa se ha reducido significativamente, persisten múltiples barreras y 
obstáculos que es necesario remover  y superar para garantizar una equidad en oportunidades 
educativas. Contribuyendo a erradicar el analfabetismo,  mejorar localidad de enseñanza, 
promoción de una educación libre de prejuicios y discriminaciones. 
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PROPUESTAS 

  

La situación actual requiere con urgencia la incorporación de una alternativa moderna y 
democrática de género. La universidad esta llamada a realizar con otras instituciones y fuerzas, 
con otros actores y protagonistas, una profunda critica de la cultura hegemónica, de los niños, 
las ideologías y las instituciones; y desde una perspectiva científica origine un notable avance y 
eliminación de mentalidades y practicas sexistas, racistas. Desde esta circunstancia se exponen 
las siguientes propuestas que contribuyan a consolidad lo antes mencionado. 

• Fortalecimiento de la conciencia de la identidad de genero de las universidades y la 
sociedad en general, así como la conciencia democrática de género, en el ambiente 
universitario a su vez impulsando la transformación identitaria.  

• La valoración en una cultura, identidades, formas de participación de los hombres no 
machistas, no misóginos, no homofobas. 

• El desarrollo de conciencia universitaria de solidaridad entre los géneros y de apoyo en los 
procesos sociales de superación de las desigualdades genéricas. En todo empoderamiento 
de las mujeres y eliminación de poderes injustos de los hombres, eliminando criterios de 
sexo y convertir la mixtura en un principio activo explícito y normativo en la vida universitaria. 

• Impulso especifico a las mujeres, campos del conocimiento, nuevas tecnologías, campos 
laborales sin limitaciones, más y mejores recursos económicos y académicos. 

• Investigación sobre los aportes de las mujeres a la cultura, el desarrollo y la civilización. 
Difusión de estos aportes y su valoración. 

• Educación que facilite y promueva el acceso a las nuevas tecnologías. Trabajar la 
efectividad como elemento educativo. Favorecer una adecuada autoestima. 

• Cambiar algunos aspectos organizativos del centro: el modo en que se coloca el mobiliario ( 
que no predispone al trabajo cooperativo y la participación), de dirección ( una dirección más 
pedagógica  que se conforme en un equipo de personas trabajando por un proyecto 
coeducativo, equipos  colegiados donde se pueda trabajar conjuntamente), de ocupación del 
espacio ( no descuidar los patios y espacios dedicados al ocio, ya que es un refuerzo 
importante de la desigualdad en la utilización de recursos. 

• Compartir espacios (en la línea de procurar que los espacios están ocupados por ellos y 
ellas independientemente de la actividad realizada, sea dentro o fuera de la 
escuela).Realizar escuelas de madres, padres, abuelas y abuelos para poder llegar a un 
planteamiento común entre familias y escuela.         
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• Dar entrada a la diversidad familiar (no solo existe una diversidad personal, sino también 
existe diversidad familiar y habitualmente esto no es tenido en cuenta ni siquiera en las 
fichas o documentos que se realizan del alumnado). Concienciar de la importancia del 
reparto de tareas y responsabilidades en todos los ámbitos (valorar por igual lo privado-
familiar- y lo público). 

• Revisar y reflexionar sobre nuestras actitudes y actuaciones: ser autocríticos, estar alerta a 
las contradicciones en que caemos y ser coherentes con lo que defendemos (no se trata de 
castigarnos con sentimientos de culpabilidad, sino  de auto observarnos para poder rectificar 
y mejorar sin ser concientes de en que medida contribuimos al sexismo no podemos 
contrarrestarlo). 

• Exigir un lenguaje no sexista; medios de comunicación, videos, juegos, imágenes libres de 
texto, etc. Nombrar a las mujeres, que estén presentes y sean sujetos del discurso (a través 
del lenguaje pensamos nos identificamos y reconocemos si no se nombra a la mujer, se la 
oculta.) 

• Educar en la sexualidad en el respeto, para que cada persona sea libre en elegir con quien 
quiere compartir y vivir su sexualidad y en una sexualidad libre de prejuicios morales, 
sexistas, trabajar en la cooperación no en l competitividad. Menos competitividad y más 
competencia  personal. 

• Formación permanente e inicial del profesorado en temas de género. 

• Intervención en la orientación en la  elección académica y profesional, para que no se haga 
una elección sexista. Educar todas las habilidades sociales, ya que favorecen la 
comunicación y las relaciones, y algunas especialmente en las chicas. (Mantener sus 
posiciones argumentadas, tomar la palabra en publico, llevar la iniciativa y decir no). 

La perspectiva de género debe ser eje de la reforma académica de todas las disciplinas del 
conocimiento. La lucha de las mujeres historia política, académica y social debe de incorporarse 
a la historia que enseñamos y aprendemos, requieren espacio y modifican el conocimiento 
vigente y anacrónico que hoy ofrecemos. La educación universitaria en su conjunto que no nos 
habilita a las mujeres y a los hombres para convivir en democracia genérica y deja en la 
ignorancia científica de la sexualidad a quienes pasan por sus aulas y se someten a severos 
procedimientos de evaluación, para saber que nada saben de lo primordial lo sustantivo lo vital. 
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SEXUALIDAD HUMANA.  

1. QUE ENTENDEMOS POR SEXUALIDAD HUMANA.  

Como primera aproximación es necesario abordar que entendemos por sexualidad 
humana y las características que tiene.  

1.1. La sexualidad humana constituye una dimensión permanente de los seres 
humanos y tiene manifestaciones cualitativas diferentes en cada etapa de la vida.  

Debemos erradicar el mito de la sexualidad identificada con heterosexualidad, 
genitalidad y reproducción porque supone una forma muy restrictiva de percibir los 
fenómenos sexuales. La afectividad, la comunicación y el placer como funciones 
claves de la sexualidad humana están presentes en todas las etapas evolutivas. 
Asimismo, la sexualidad humana puede expresarse de múltiples formas que no 
son exclusivamente heterosexuales o genitalitas.  

1.2 Ni predeterminismo biológico ni copia de los modelos culturales.  

Un siglo de investigación sexual permite sostener que ni l predeterminismo 
biológico ni la teoría del aprendizaje social son suficientes para explicar el 
desarrollo sexual humano. Si la sexualidad humana se debiera a la expresión de 
un instinto biológico exclusivamente, no podríamos explicar los cambios históricos 
ni las diferencias culturales. Es suficiente analizar la evolución histórica de los 
modelos de sexualidad así como comparar las diferentes culturas actuales para 
demostrar lo que decimos. Por ejemplo, si pensamos en la forma en que hemos 
considerado históricamente el placer femenino y como podemos hacer explicito el 
deseo en la sexualidad comprobaremos fácilmente lo que decimos.  

Así, en la cultura árabe expresada en el denominado Kama Sutra español, 
recientemente publicado,, destacaríamos la importancia concedida a la 
satisfacción sexual de la mujer.  

“(El Hombre) no debe echarse sobre ella hasta que este seguro de que tiene 
deseos. (La mujer) lo dará a entender por la alteración de sus ojos; por su mirada 
fija e inamovible en el ; por la fuerza de su aliento ; porque se le acerca mucho y 
se mantiene muy próxima a el; porque reciproca sus repetidos besos”. (LOPEZ-
BARALT, 1992,383).  

En cuanto a la evolución de los modelos de sexualidad a lo largo de la historia, es 
suficiente con recordar la consideración que merecía la homosexualidad para la 
sociedad griega; “Los textos griegos son taxativos: no hay dos tipos distintos, 
homosexuales y heterosexuales, sino uno solo que puede destinarse a un objeto 
bello.  
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Un mismo hombre puede enamorarse conscientemente de una cortesana y de un 
adolescente” (DOVER, 1982, citado por BADINTER, 1993, 108).  

Las diferentes culturas ponen en evidencia la variedad que admiten los mismos 
fenómenos y como actitudes reprobadas en unas son favorecidas y valoradas en 
otras.    

Pensemos, por ejemplo, en la regulación y diversidad de formas que adopta la 
iniciativa sexual. En consecuencia la sexualidad humana se conforma como fruto 
de la interacción entre las variables biológicas y las socioculturales. Esa 
interacción afectiva y cognitiva le confiere una nueva entidad conceptual a la 
sexualidad humana que ya no es ni biología, ni cultura, exclusivamente.  

1.3. La sexualidad humana es una construcción social resultado de la interacción 
entre factores biológicos y socioculturales, históricamente creada y concreta en 
cada sociedad y cultura diferente.  

La interacción cognitiva y afectiva puede comprenderse mejor si pensamos en la 
relación dialéctica permanente entre ambos tipos de factores. Si bien es cierto que 
la biología impone limites a lo social, también la sociedad limita las posibilidades 
biológicas de las personas (BERGER y LUCKMANN, 1984) Los hombres no 
pueden menstruar, gestar y lactar, pero no existe impedimento para que el 
matrimonio se realice entre personas del mismo sexo o con mas de una  persona 
al mismo tiempo.  

Sin embargo, lo que cobra especial relevancia es la interacción cognitiva y afectiva 
en el sentido de construir el mecanismo fundamental por el que los seres humanos 
construimos un modelo de representación de la sexualidad.  

1.4. Lo individual y lo social, la identidad de género y el papel del género.  

Como consecuencia e la interacción entre la biología y la cultura se conforma la 
identidad de  género y el papel de género como dimensiones privadas y publicas 
de la sexualidad humana.  

La identidad de género constituye el conjunto de elementos tanto biológicos, 
sociales y culturales que definen el uso de la sexualidad humana (MONEY Y 
EHRHARDT, 1982).  

En consecuencia, la sexualidad humana no puede ser presentada como un 
fenómeno exclusivamente dependiente de la voluntad de los individuos puesto que 
todas las personas estamos insertas en una sociedad y una cultura concreta que 
como hemos venido señalando presentara la sexualidad de diversas formas. 
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Lo individual y lo social están en estrecha relación, así cada persona es un 
re4ferente sexual para los demás, de la misma forma que los diferentes grupos 
sociales constituyen también un referente para cada persona. Comprender esta 
relación favorecerá la ruptura de los moldes opresivos, que segregan o producen 
discriminación y nos permitirá vivir de forma más feliz y completa la sexualidad 
humana. En definitiva, se trata de acercar los códigos privado y público, la 
identidad y el papel de género.  
2. SEXUALIDAD Y ADOLESCENCIA  

Finalmente, para concluir este capítulo, es necesario explicar algunas 
características de la adolescencia en relación a la sexualidad humana, sus 
manifestaciones y lo que puede representar el  acceso al pensamiento formal o 
científico.  

2.1. La adolescencia no es una etapa de transición.  

La adolescencia se caracteriza por los importantes cambios que se produce en las 
personas a nivel biofisioloogico, psicológico, afectivo e intelectual, cuyo conjunto 
conforman la identidad juvenil de género.   

Temas Transversales. Documentos de apoyo  

Esta supone la integración de variables comportamentales, apoyadas en el 
desarrollo sexual y los procesos biofisiologicos y psicológicos: maduración 
fisiológica para la reproducción, ciclo de respuesta sexual y orientación del deseo: 
heterosexualidad, ambisexualidad y homosexualidad, y reestructuración de la 
identidad sexual: esquema corporal, imagen y autocencepto.  

Los signos de maduración sexual, erróneamente identificados como tales, han 
sido la aparición de la menarquia y las primeras eyaculaciones. Existe una idea 
muy extendida por la que la adolescencia se considera una etapa de transición 
hacia la sexualidad adulta. El hecho de disponer de la capacidad biológica para la 
reproducción no implica ni madurez, ni capacidad para vivir plenamente la 
sexualidad humana.  

Desde un punto de vista cualitativo la sexualidad en la adolescencia tiene unas 
características específicas. En cualquier caso podemos considerarla como etapa 
de transición solo en la medida en que lo es cada etapa de la vida hacia la 
siguiente.  
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2.2. Afectividad y adolescencia.  

 
La afectividad es una dimensión permanente de los conceptos sexuales de 
aquellos cuya apariencia es más puramente física. El ejemplo más evidente lo 
representa la menstruación. El bloqueo afectivo al que se ven sometidas algunas 
chicas dificulta, de hecho, el cambio de esquemas conceptuales erróneos, las 
actitudes o los valores inherentes al fenómeno mensual. Las situaciones o 
relaciones Tan diversas como la camaradería, la amistad, la atracción y el amor. 
Estas vivencias pueden variar notablemente entre los doce y los dieciséis años, 
por eso debe ser un tema que se aborde a lo largo de toda etapa.  

En la adolescencia todos se enamoran de la misma chica y todas se enamoran del 
mismo chico. Es necesario aprender a respetar estas manifestaciones y prestar la 
ayuda necesaria, Las primeras cartas de amor un instrumento privilegiado de 
comunicación de los sentimientos en nuestra cultura, no solo no deben ser motivo 
de represión sino que pueden ser utilizadas didácticamente. Veamos un ejemplo 
del alumnado de los primeros cursos de la Educación Secundaria obligatoria:  

 

“Querida Eliana: No se lo que te ha escrito Jonay en su carta, pero por lo que 
me ha comentado es como una declaración de amor. Pero en esta carta te 
pongo cosas más importantes. El amor verdadero es mas importante, a medida 
que nos escribamos nos iremos conociendo. Lo que siento por tí: Ya se que en 
clase no parece que te quiero pero sin ti mi vida no seria nada porque sin el 
amor que siento estaría solo. También se que estas con Jonay pero te sigo 
queriendo a pesar de eso, porque siento algo muy profundo hacia ti y e como 
amor a primera vista. Y mi historia empezó cuando mi padre me dijo que lo 
importante era que ella fuera lista y guapa (yo no insinuó que eres bizca). 
Estuve examinando toda persona que fuera como mi padre me dijo y de todas 
nadie me causo efecto excepto tu. Tu eras la chica de “mi tipo “para mi. Pienso 
que podamos tener buenas relaciones.  

 
(Tú me entiendes) Te escribe tu amigo Lesmes.  

La educación sexual debe favorecer la toma de conciencia y expresión de 
nuestros propios sentimientos para que puedan ser vividos positivamente y 
madurar afectivamente.  
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3. GÉNERO, SEXUALIDAD Y JUVENTUD  

 
El género se refiere a las diferencias que existen entre los hombres y las mujeres 
en cuanto a ideas, valores y modos de actuar, estas diferencias no tienen un 
origen biológico, sino que son construcciones socioculturales que determinan lo 
que en cada sociedad significa ser hombre y mujer.  

En términos de George Mead tanto hombres como mujeres se definen como 
personas que tienen un proceso de desarrollo propio que no esta presente desde 
el nacimiento, sino que surge de la experiencia personal y del aprendizaje 
sociocultural.  

A partir de la interacción que tienen el niño o la niña. Desde los primeros gestos y 
sonrisas con la madre o el padre, aprenden las actitudes que los provocan y saben 
cuando reaccionar de tal  
o cual manera hacia los otros, porque también han aprendido a identificar sus 
actitudes; pero, asimismo, los otros han aprendido a entender las actitudes del 
pequeño/a y a reaccionar ante ellas; digamos que desde estos momentos 
comienza el dinamismo y el proceso social de influir sobre otros y modificar sus 
actitudes.  

Este proceso social puede ser una línea de análisis para comprender las 
diferentes influencias que los niños y las niñas reciben de los demás. Incluso 
desde antes de nacer, el preparar la ropa de color rosa o azul, o los juegos como 
las muñecas y los carritos. Muestran las expectativas que pueden tener los padres 
en cuanto a lo que debe ser un niño o una niña. En este sentido, generalmente lo 
que un niño o una niña perciban de la actitud de sus padres será lo que percibirán 
de si mismos. Muchos papas y mamas piensan que las niñas valen menos por ser 
mujeres y que tienen menos oportunidades en la vida, que sufren mas, que no 
pueden trabajar igual que los hombres, que tiene mas peligros al salir a la calle, 
etc Asimismo, muchos consideran que los hombres son más fuertes, que pueden 
hacer lo que quieran, trabajar, salir por las noches, ganar dinero, etc. Estas ideas 
provocan sentimientos de seguridad diferentes para hombres y mujeres. Muchas 
veces a los niños se les promueve la fortaleza, la seguridad y el apoyo para tareas 
fuera de casa, y se les hace menos expresivo y muy dependiente de las mujeres.  

A las niñas se les trata con cierta delicadeza, lo cual puede ser positivo, pero 
cuando se confunde esa delicadeza con incapacidad para moverse o defenderse y 
se les encamina exclusivamente a las labores del hogar, se limitan sus 
oportunidades y se les hace más débil.  
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Estos papeles que la sociedad asigna a hombres y mujeres se hacen más 
evidentes durante la adolescencia, debido a las diferencias corporales y a los 
significados sociales del cuerpo y al inicio de las relaciones sexuales. Hablar de 
relaciones sexuales durante la adolescencia parece ser más fácil para los 
hombres que para las mujeres; los hombres pueden hablar de sexualidad con sus 
amigos y compañeros, sin que esto pueda traer trastornos en su imagen, 
situaciones que no suceden en las mujeres.  

En el caso de las mujeres continua el estigma de la mujer que ha tenido relaciones 
sexuales como “mujer mala “. Los varones por su parte, sufren el control social de 
diferentes maneras, a ellos se les alienta a tener relaciones sexuales con diversas 
mujeres, inclusive se duda de su masculinidad cuando no las han tenido.  

Existe una consignación en los varones por ostentar ante sus padres su capacidad 
para relacionarse sexualmente y mostrar su rol de género, por ejemplo; a los 
hombres les gusta presumir sobre sus experiencias sexuales en cantidad y 
frecuencia. En cambio a las mujeres, en general, se les dificulta expresar sus 
deseos, debido a la educación tradicional ya que esto socialmente las pudiera 
convertir en “promiscuas” y las llevaría directamente a cuestionar los valores 
existentes para ellas; se ha visto, por ejemplo, que a las chicas se les dificulta 
llevar condones en su bolso.  

Los estudios indican que la sexualidad femenina se sigue ligando a la 
reproducción y es  aceptada dentro del matrimonio; el placer no se contempla 
como tal por las mujeres y se considera como exclusivo del varón.  

En vista de que el placer parece estar vetado para las mujeres, la sexualidad se 
reviste de ternura y amor. La única justificación para un acto placentero es el 
“amor”  

Para ellas la relación de noviazgo se centra exclusivamente en la ternura y el 
romanticismo, el cuerpo parece ser propiedad de otros; por lo tanto, la virginidad 
de la novia, para los varones significa asimismo una garantía de exclusividad que 
confirma la posibilidad de demostrar su virilidad. Ser el “primero” en la vida sexual 
de una mujer es prueba de su masculinidad, pero también es una promesa de 
compromiso.  

Las y los jovenes comparten un discurso que tiende a la escision de la figura de la 
femenina.  
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Los jóvenes identifican dos tipos de mujeres; la “mujer decente”, que son mujeres 
tiernas, limpias, con las que pueden casarse y “la mujer fácil “, aquellas que 
producen desconfianza, se consideran sucias y que expresan su deseos.  

A las jóvenes este patrón no les permite integrar su imagen: por un lado tratan de 
mantener una identidad que les ayude a cumplir con su papel de “mujeres 
decentes”, por el otro, mostrar sus impulsos o decidir verbalizarlos les  hace 
sentirse como “mujeres fáciles”.  

Los varones pueden acceder a ambas imágenes: mientras su relación con la 
muchacha “decente” les permite priorizar aspectos morales, el encuentro con una 
“fácil “confirma su rol de conquistador.  

En los varones el vínculo afectivo con la novia les da la oportunidad de ser 
protectores y demostrar amor, con las otras chicas no existe compromiso pues en 
esa relación se da solo el placer.  

Las percepciones de los jóvenes varones refuerzan el patrón de valoración de la 
sexualidad femenina solo a través de la procreación; los jóvenes no valoran a las 
mujeres que tienen relaciones con ellos sin un proyecto de matrimonio; valoran a 
las que no han tenido relaciones sexuales o a las que ejercen con ellos su 
sexualidad dentro de un proyecto matrimonial.  

Las modificación de estos patrones tan arraigados supone un cambio cultural: 
pasar de la cultura de la sexualidad unida a la reproducción, a la cultura de la 
salud sexual, en la cual la sexualidad deberá ser tomada como un valor en si 
misma. El enfoque de género permite reconocer las diferencias que existen en la 
educación de hombres y mujeres con el fin de lograr la igualdad de derechos y 
oportunidades.  
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UNIDAD  2 
 

ÓRGANOS SEXUALES  
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UNIDAD  3 
 

EMBARAZO ADOLESCENTE  
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UNIDAD  4 
 

SEXO  SEGURO Y PROTEGIDO  
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UNIDAD 5 
 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL  
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UNIDAD 6 
 

DERECHOS SEXUALES  
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UNIDAD 7 
 

GÉNERO Y ADOLESCENCIA  
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ESTADISTICAS 

INEGI 

 
TASA DE PARTICIPACION EN LICENCIATURA 
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CARRERAS DE LICENCIATURA CON MAYOR PARTICIPACION FEMENINA 
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TASA DE PARTICIPACION EN LICENCIATURA POR AREA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neevia docConverter 5.1



 
 

 Derecho   
   
Periodo  Mujeres  T o ta l  
1990   41 726  118 383  
1993   51 812  118 383  
1996   69 821  151 128  
1999   84 141  178 792  
2003   100 665  203 083  
 Informatica   
   
Periodo   Mujeres   T o ta l  
1990   25 194  74 915  
1993   31 723  74 915  
1996   41 709  100 475  
1999   54 864  139 198  
2003   35 288  75 472  
 Ingeniería Industrial  
   
Periodo  Mujeres  T o ta l  
1990      
1993      
1996      
1999   17 901  65 528  
2003   29 970  97 900  
 Medicina  
   
Periodo  Mujeres  T o ta l  
1990   25 337  55 591  
1993   25 479  55 591  
1996   29 536  59 645  
1999   31 778  64 594  
2003   38 977  75 582  
 Odontología   
Periodo  Mujeres  T o ta l  
1990   16 498  26 717  
1993   17 609  26 717  
1996   18 238  28 675  
1999   17 764  27 773  
2003   21 983  34 162  
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Pedagogía  
 
Periodo  Mujeres  Total  
1990  19 503 20 018 
1993  14 380 20 018 
1996  15 921 22 267 
1999  23 405 33 394 
2003  21 104 27 002 

Psicología  
 
Periodo  Mujeres  Total  
1990    
1993  20 061 27 768 
1996  22 890 29 694 
1999  30 506 39 282 
2003  56 967 72 214 

Química  
 
Periodo  Mujeres  Total  
1990  12 080 27 768 
1993    
1996    
1999    
2003    
 
Unidad: Por cien  
Fuente: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior  
Anuario Estadístico, 1990,1993,1996,1999, 2003. Población Escolar de Licenciatura 
en  
Universidades e Institutos Tecnológicos.  
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CARRERAS DE LICENCIATURA CON MAYOR PARTICIPACION MASCULINA  

 
Cobertura Nacional   
  

Administración  
  
Periodo Hombres  T o ta l  
1990  45 832  88 861  
1993  51 394  104 972  
1996  58 227  126 314  
1999  67 882  151 852  
2003  87 200  202 808  

Arquitectura  
  
Periodo Hombres  T o ta l  
1990  34 531  53 125  
1993  29 853  41 927  
1996  34 618  50 102  
1999  33 768  49 888  
2003  35 589  53 042  

Contador Público  
  
Periodo Hombres  T o ta l  
1990  64 600  129 758  
1993  71 791  152 338  
1996  72 432  165 744  
1999  66 328  152 920  
2003  58 696  140 839  

Derecho  
Periodo Hombres  T o ta l  
1990  65 080  106 806  
1993  66 571  118 383  
1996  81 307  151 128  
1999  94 651  178 792  
2003  102 421  203 083  
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Informática  
 
Periodo Hombres Total  
1990    
1993  43 192 74 915 
1996  58 766 100 475 
1999  84 334 139 198 
2003  40 184 75 472 

Ingeniería civil  
 
Periodo Hombres Total  
1990  35 241 38 693 
1993  31 292 34 603 
1996  32 525 36 362 
1999  31 173 35 570 
2003  28 200 32 498 

Ingeniería eléctrica y electrónica  
 
Periodo Hombres Total  
1990  36 635 39 831 
1993  42 505 46 858 
1996  46 775 50 911 
1999  50 731 55 951 
2003  43 653 49 896 

Ingeniería en sistemas computacionales 
 
Periodo Hombres Total  
1990  38 780 63 974 
1993    
1996    
1999    
2003  47 892 68 677 

Ingeniería industrial  
Periodo Hombres Total  
1990  37 537 45 006 
1993  44 862 55 200 
1996  42 234 54 970 
1999  47 627 65 528 
2003  67 930 97 900 
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Ingeniería mecánica y eléctrica  
 
Periodo  Hombres  Total  
1990  38 005 40 321 
1993  42 950 45 205 
1996  45 388 47 466 
1999  45 423 48 607 
2003    

Medicina  
Periodo  Hombres  Total  
1990  32 330 57 667 
1993  30 112 55 591 
1996  30 109 59 645 
1999  32 816 64 594 
2003  36 605 75 582 
 
Unidad: Por cien  
Fuente: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior  
Anuario Estadístico, 1990,1993,1996,1999,2003. Población Escolar de Licenciatura en  
Universidades e Institutos Tecnológicos  
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