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PRESENTACIÓN 

 

Dentro de la formación es colar y es pecialmente la  univers itaria, es s iempre 

necesario tener una vinc ulación entre la teor ía y la prác tica, ya que no s e realiza 

esta última s in tener fundamento fuerte en lo teórico, y unos  de los  momentos de 

llevar a c abo este vínculo es en la pres entación del s ervicio social, ya que en la  

realización de és te, se aplic an los  c onocimientos obtenidos  durante la c arrera y 

además, implica el ejercicio de la práctica profesional en beneficio de la sociedad1. 

 

Al término o c asi término de los  estudios profesionales, todos los estudiantes del 

nivel superior deben realizar el Servicio Social, esta actividad es temporal, se debe 

cubrir en un laps o mínimo de s eis meses a dos años  máximo, con un mínimo de 

cuatrocientas ochenta horas. 

 

Es una o bligación la realiz ación del Servicio So cial, para obtener el título 

profesional2, ya sea en una institución pública o en una privada. 

 

El Servi cio Soc ial s e debe realiz ar en programas unidis ciplinarios, 

interdisciplinarios o multidisciplinarios, ya sea en el sector publico y social, esto es, 

en  toda dependenc ia gubernam ental y/o as ociaciones c iviles, es to implic a 

también el poder realizarlo dentro de nuestra Universidad. 

 

Yo elegí titularme a través  del Informe Satisfactorio del Servicio Social y realizarlo 

dentro de la Fac ultad de Estudios  Superio res Aragón, s iendo el Servic io Soc ial 

una retribuc ión a la mis ma s ociedad de lo que fue mi educ ación, me parec ió 

                                                 
1 Reglamento General del Servicio Social. Articulo 3º. 
2 Op. Cit. Articulo 6º. 
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importante realiz arlo dentro de la ins titución que me brindó la formac ión 

profesional que ahora tengo. 

 

Los objetivos del Servic io Social son, que los universitarios aporten los  beneficios 

de la c iencia, la técnic a y la c ultura a l a s ociedad, y c onsolidar la formac ión 

académica y capacitación profesional del universitario3. 

 

Debido a la modalidad de titulac ión que ele gí, dentro del Programa  

Multidisciplinario de E studios de Género,  tuve una formac ión con perspectiva de  

género, la cual me permitió proponer ac tividades dentro del mismo programa que 

buscaran la apertura de la comunidad universitaria hacia la equidad de género y la 

aplicación de la misma dentro y fuera de la Universidad. 

 

También, a través  de es ta actividad se puede reafirmar la formac ión académica, 

ya que van a poder llevar a la pr áctica los conocimientos adquiridos dentro de las  

aulas, pero no por es to es sólo una experie ncia práctica, sino también formativa,   

ya que se puede aprender alternativas  para tratar problemas dentro de la pr áctica 

profesional, y que no t engan nada que ver con la teoría, y es en este proceso que 

se va desarrollando el vínculo entre la teoría y la práctica. 

 

En el as pecto laboral el pres tador de servicio s ocial, tiene la oportunidad de  

incorporarse al merc ado de trabajo, en un  primer plano c onociendo c omo es  el 

medio de trabajo, el manej o de las  problemáticas laborales , el des envolvimiento 

de otros colegas, aprender a trabajar en equipo, entre otras cosas.  

 

También, s aber s i es  el lugar o la actividad profesional en la que le gus taría 

laborar al terminar la c arrera y titularse, y si ese es el c aso, buscar la oportunidad 

de colocarse en dicha institución u organización. 

 

                                                 
3 Op. Cit. Articulo 4º, Fracción I. 
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Para realizar el Servic io Social, se debió planearlo y regularlo por tres instancias 

dentro de nuestra Universidad, las cuales son: 

          

 La Dirección General de Orientac ión y Servic ios Educativos, por 

medio de la Subdirecc ión de Servi cio Soc ial y Vinc ulación 

Laboral; aquí s e regula, c oordina y s upervisa la pres tación del  

servicio soc ial univ ersitario y s e emite la Carta Únic a de  

Liberación. 

 Los Consejos Técnicos de las Fac ultades y Esc uelas, en donde  

se establecen las modalidades para el cumplimiento del s ervicio 

social, en cada una de las Facultades y Escuelas, a través de los 

respectivos reglamentos  inte rnos, y además  s e propone n 

programas de servicio social interdisciplinario y multidisciplinario. 

 Las Unidades  Res ponsables del Servic io Soc ial, estas  s on las  

encargadas de aprobar, promover, supervisar y evaluar la 

realización de programas  de s ervicio social y regis trar el inic io y 

término de la prestación del servicio social de los universitarios. 

 

Estas instancias regulan el Servic io Social de ac uerdo con la Ley Reglamentaria  

del Articulo 5º Constitucional, en su capitulo VII, y por  el Reglamento de es ta Ley. 

Además internamente en la Univers idad Nacional Autónoma de Méxic o exis ten 

varios reglamentos, los cuales son: 

 

  Reglamento General del Servicio Social 

  Reglamento General de Estudios Técnicos y Profesionales 

 Reglamento General de Exámenes 

 Los Reglamentos  internos  que par a c ada Esc uela y Fac ultad han 

autorizado los Consejos Técnicos.4 

 

 
                                                 
4  www.dgose.unam.mx/ss 
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Dentro del Programa Multidi sciplinario de Es tudios de Género Aragón, s e realiza 

una gran práctic a pedagógica, ya que s e trata de mostrar, analizar y promover lo  

que es la perspectiva de género, esto a través de talleres, conferencias, periódicos 

murales, y en es pecial una public ación periódica, que s ea un produc to c ien por  

ciento del programa; y tr atando de vinc ular a las dem ás c arreras de la FES 

Aragón, ya que el PROMUEG no es exclusivo de la carrera de Pedagogía. 

 

A partir de la formac ión que obtuve en los  talleres, me dediqué a realiz ar una  

intervención pedagógica, con el fin de inc orporar esta nueva forma de ac tuar y/o 

vivir, tanto en mi vida personal como en la práctica pedagógica. 

 

Las actividades  que realic e durante el Servic io Soc ial, tuvieron c omo objetiv o 

principal el de informar de los  proyec tos y  labores  realiz ados dentro del 

PROMUEG, los cuales siempre se basaron en la perspectiva de género.  

 

Este trabajo de difus ión c onsistió en crear c onciencia en los  univers itarios de la 

importancia de la equidad entre hombres  y mujeres, llevándose a c abo mediante 

diferentes dinámicas. 

 

De acuerdo con lo establec ido en PROMUEG, las actividades fueron divididas  en 

la difus ión de la per spectiva de género, la c reación de es pacios de anális is y 

reflexión des de és ta pers pectiva por medi o de taller es, c onferencias, etc. y la 

vinculación con otras carreras. 

 

Mi func ión en es tas ac tividades, fue int egrarme a los  talleres impartido s por 

PROMUEG, para ampliar mi vi sión de la pers pectiva de género,  y as í poder 

socializarlo5 dentro de la FES Aragón, ayudar a la c oordinación de ev entos 

académicos y as istir a ellos  para poder vis ualizar c ual era la res puesta de la  

población universitaria en és tos, también conocer como han viv ido sus relaciones 

                                                 
5 Socializar entendiéndose como el aprendizaje dentro de la sociedad, en nuestro caso dentro del núcleo escolar, sin 
la necesidad de estar dentro del currículo. 
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desde la pers pectiva de géner o, y refl exionar s obre ello, par tiendo de es ta 

reflexión también dentro de s u vida diaria y en s u práctica profesional, tomando la 

decisión de empezar a cambiar y romper c on los roles  establecidos, para de es ta 

forma ir logrando poc o a poc o una inc lusión equitativa de hombres  y mujeres  

como seres humanos. 

 

En és te ámbito, también proponer un espacio de expres ión en c uanto a s us 

dudas, opiniones  y aportac iones al PROM UEG y s u plan de trabajo, es to 

diseñando una public ación, para poder invitar a la reflexi ón y el anális is de los  y 

las universitarias de cómo han vivido s u ser hombre y s u ser mujer, y llegar a la 

percepción y c omprensión de c ómo pueden vivir en adelant e s u propio s er, 

involucrando siempre la perspectiva de género. 

 

Elegí enfocarme más en la public ación, debido  al c ontexto social en el c ual nos  

encontramos, la informac ión juega un pap el importante dentro de la for mación, 

debido a que los  medios  de c omunicación pueden llegar a un gran número de 

personas y por medio de s us mensajes pueden influir en la c oncepción de ideas , 

con respecto a ideologías y estereotipos a seguir. 

 

Este trabajo s e div idirá en dos  parte s, en la primera aparece una pequeña 

presentación de c ómo s e fue conc ibiendo el PROMUEG, y los  propós itos que 

tiene, además de una introducción de lo que es la perspectiva/categoría género y 

la importancia que tiene el incluirlo en la vida universitaria.  

 

Los siguientes dos apartados hablo sobre la formación, el género y la pers pectiva 

de género,  y la relac ión entre los  tres . Pero  en el primero de ellos , expongo los  

conceptos y las  teorías que trabajan toda es ta perspectiva, retomando también a  

la masculinidad.  
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En el s egundo expongo c omo fue mi formac ión, desde la pers pectiva con la que 

llegué al programa y la vis ión que tengo ahora s obre las  diferenc ias entre los  

géneros, ya con fundamentos teóricos.  

 

La segunda parte del informe esta c ompuesta por las actividades y la difusión que 

se le dio al PROMUEG, durante mi s ervicio s ocial. Es  una desc ripción de los 

medios que s e utilizaron para difundir de ntro de la Fac ultad al programa, así 

como, las diferentes actividades extracurriculares que se organizaban para toda la 

comunidad aragonesa. Incluyendo los textos y contenidos de los diferentes  temas 

tratados, y el porqué se eligieron. 

 

Un apartado importante es  el  de la public ación que  s e dis eñó, ya que f ue el 

objetivo princ ipal del s ervicio s ocial, s e creó por la nec esidad de tener nues tro 

propio espacio de difus ión, que abarcara a un gran n úmero de personas, y poder  

contar c on material hec ho dentro del PROMUEG. Dand o oportunidad de  

expresarse a todo aquel que es te interesado en la  perspectiva de género y que  

tenga material que s e pueda public ar. En este apartado añado el artic ulo que s e 

escribió para el primer ejemplar de “ANDROGYN”, que es el nombre de la  

publicación, y explico el porqué se eligió denominarlo así. 
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1  PROMUEG Y FORMACIÓN 

 
1.1 ¿QUÉ ES EL PROMUEG12? 

 

“Ante el grave problema de la des igualdad entre los  géneros , la educ ación ha 

jugado un papel determinante, y en el c aso particular de la educ ación superior,  

desde las universidades se han produc ido y confirmado los conceptos dominantes 

acerca del mundo y de la vida cotidiana que estructuran lo que es ser hombre y ser 

mujer.” 

 

Los c onceptos que s e menc ionan anterio rmente, s e van integrando en la  

personalidad de cada individuo desde la infancia, dentro de la fa milia en un primer 

momento y pos teriormente en la  sociedad, y es  en es te ámbito en donde entra la  

escuela, desde su nivel básico hasta el profesional. 

 

“De este modo s e ha c onstruido una s imbolización ins eparable a la nat uraleza 

biológica de hombres  y mujeres , en las  que es tas últimas  s e enc uentran 

subordinadas a los primeros sólo por su condición de mujeres.” 

 

Esta simbolización de la división sexual reprime a las mujeres, ya que dio pie a que 

se dividiera el trabajo y los  espacios en publico y privado, dejando a las  mujeres  

del lado privado y del trabajo sin remuneración económica. Y solo por el hec ho de 

ser el s exo débil, por es tar encargadas de la maternidad, desde la proc reación de 

los hijos hasta el estar al tanto de su educación, alimentación y demás cuidados13. 

 

“Una categoría relacional que permite privilegiar las relaciones hombre-mujer, en el 

lugar de uno y otro por separado, a partir de lo cual se hace hincapié en el carácter 

socialmente construido de lo que en una det erminada formación social se entiende 

por “femenino” y “masc ulino” es la c ategoría género, el anális is de las  relac iones 
                                                 
12 Proyecto de creación del PROMUEG. 
13 Ríos, J Manuel Ariza. Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación Aplicadas a la Educación. 
Edición Albije. España. 2000. 
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hombre-mujer en el proc eso reproductivo y no a c ada persona (sus capacidades, 

atributos y actividades) como entidades separadas.” 

 

“Las relac iones s eñaladas s on a un tiempo c onstitutivas y c onstituyentes del 

conjunto de las  relac iones que produc en y reproduc en a las  s ociedades; la  

modificación de la relación jerárquica entre los géneros podría alterar las relaciones 

en general y nuestras formas de representarnos el poder. “ 

 

Así pues, tenemos que esta perspectiva implica una vis ión desigual a la diferenc ia 

sexual c omo una cons trucción c ultural y que propone una alternativa a las 

tradicionales interpretac iones de las  identidades  masc ulinas y femen inas, las  

cuales son percibidas como un producto social y biológico-genético. 

 

“Cabe resaltar que la utiliz ación de la c ategoría género es  parti cularmente 

importante para fines  analític os y explic ativos, ac erca de c ómo s e c onstruye un  

hecho o un fenómeno c omo problema de inv estigación o de acc ión, de ahí que s e 

ponga énfas is en la nec esidad de hac er un tratamiento de divers os problemas  

sociales, económicos, políticos y culturales desde una perspectiva de género.” 

 

“El Programa Multidisc iplinario de Est udios de Género Aragón (PROMUEG) s e 

creó en julio del 2001, c on el apoyo de la Di rectora de es ta Facultad, la Arq. Lilia  

Turcott González, del J efe de la Divis ión  de Humanidades  y Artes, el Dr. J esús 

Escamilla Salaz ar y el programa Univer sitario de Es tudios de Género (PUEG)  

presidido en ese momento por la Dr. Graciela Hierro Pérezcastro †.” 

 

“PROMUEG es  una idea que s e fue gen erando por  un grupo de profesores  y 

profesoras de la Carrera de Pedagogía inte resados en los  problemas cotidianos y 

teóricos generados por la diferenc ia sexual, que a lo largo de nues tra historia han 

ido c onstruyendo mitos  y prejuic ios  ac erca de lo que s ignifica ser hombre y s er 

mujer.”  



 9

Se planeo es te programa dentro de la Fac ultad, porque la es cuela tiene un papel 

importante dentro del des arrollo de los  modelos de c omportamiento de hombres  y 

mujeres, s iendo necesario que dentro de es te espacio se tome c onciencia  de la  

influencia que s e tiene en la c onstrucción de las  identidades  s exuales y la  

valoración social de los géneros14 

 

Ya que dentro de la propia Univ ersidad se ven a diario c asos de discriminación de 

género y que s in un conoc imiento previo del tema s eguirían por tiempo indefinido,  

viéndose como algo normal dentro de nues tra sociedad, como un ac tuar cotidiano 

y s in temor de s er penados  o evitados , i rrespetando los  derechos  de los  y las  

demás. 

 

“Es un grupo de trab ajo que tiene como propósito la s ensibilización respecto a la  

equidad de género, al c uestionamiento de es tereotipos sociales y al anális is en el 

manejo del poder entre hombr es-mujeres, mujeres-mujeres  y hombres -hombres, 

para lo c ual es  nec esario arti cular un dis curso que provenga de los  c onceptos y 

categorías que se  han trabajado en el c ampo del género, con el fin de redefinir las  

relaciones entre los  géneros y plantear ta reas para ambos  dar a luz otro concepto 

de sociedad en donde predomine la equidad entre los hombres y las mujeres.” 

 

El concepto de género, así como la perspectiva de género, están en un proceso de 

continuo c recimiento y perfecc ionamiento, y dentro de es te proc eso s e nec esita 

que mas gente se integre a es tos grupos de trabajo, para informar y formar dentr o 

de la perspec tiva a las  nuevas generac iones y poder ir alc anzando el objetiv o 

principal del PROMUEG.  

 

“La c oordinación de este programa s e enc uentra a c argo de los  s iguientes 

profesores de la Carrera de Pedagogía: Mtra. Leti cia S ánchez Vargas, Lic . Elvia 

Rosa Zúñiga Palenc ia y Lic . Minerva Za mbrano Sánchez, todas  ellas  con amplia 

                                                 
14 Santos Guerra, M A. (coord). El harén pedagógico. Perspectiva de género en la organización escolar. GRAÓ. 
Biblioteca del Aula. España. 2000. 



 10

formación en es ta temática y un profundo interés en que en nues tra Facultad se 

cuente con espacios de análisis y discusión sobre las relaciones de género.” 

 

“Desde s u creac ión, en el programa se  llevan a c abo divers as actividades  

enfocadas a trabajar s obre el rec onocimiento de las  diferenc ias, pero s in 

convertirlas en des ventajas s ociales par a ninguno de los  géneros. As í, se han  

desarrollado actividades académicas destinadas a contribuir a la formación de las y 

los univer sitarios interes ados en la s temátic as de género y s exualidad, 

investigación y difusión de la cultura.” 

“Los objetivos del programa son: 

 

1. Generar un proceso de vinculación académica entre las diferentes 

carreras de la FES Aragón, medi ante investigaciones     

multidisciplinarias 

       para la producción de conocimientos y por ende de materiales 

       (publicaciones). 

2. Vincular a la FES Aragón, a través de este programa con las 

comunidades mas cercanas, ofertando ta lleres con una perspectiva   de  

género para coadyuvar  a disminuir la intolerancia sexual y de género. 

3. Generar opciones de titulación y de servicio social, tomando como 

       referencia el ejercicio profesional desde una perspectiva de género. 

4. Fomentar la investigación teórico-práctica, desde una perspectiva de 

      género, mediante talleres de tesis, espacios de discusión y formación, 

      para la producción de conocimientos que permitan la superación de la 

      desigualdad genérica que existe en la Universidad y en la sociedad. 

5. Diseñar y desarrollar propuestas de formación con base en el enfoque 

       de género, a través de cursos talleres, para contar con el personal 

      académico que lleve a cabo las actividades del programa. 

6. Propiciar la creación de espacios de difusión de la cultura mediante  

talleres, expos iciones, eventos  ac adémicos, para v incular la formac ión  

con la realidad social.” 
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“Para alcanzar estos objetivos, PROMUEG trabaja bajo las siguientes líneas: 

  

          INVESTIGACION 

  

- Inves tigación teórica 

- Inves tigación teórica-empírica 

- Talleres de tesis 

- Public aciones 

 

          EXTENSIÓN DE LA CULTURA 

 

- Talleres de formación 

- Eventos académicos 

- Expos iciones 

- Talleres de expresión artística 

- Vinculación con la comunidad 

 

          DOCENCIA 

 

- Talleres académicos de formación docente 

- Eventos de intercambio académico 

- Es tancias académicas 

- Asesorías académicas para la actualización de programas  

educativos 

- Producc ión intelectual” 
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“Por tal motivo, s e oferta a toda la c omunidad universitaria aragonesa, hombres y 

mujeres, actividades tales como: 

 

- Seminarios: actividades  ac adémicas des tinadas a  

contribuir a la formac ión de las  y los  univers itarios 

interesados en las temáticas de género y sexualidad. 

- Investigaciones y es tudios: s i les  interesa realizar su tes is 

sobre temátic as relac ionadas c on el  género o la 

sexualidad, se proporcionan asesorias. 

- Servicio soc ial: todas  las  ac tividades del s ervicio soc ial 

contribuyen a que los  prestadores se acerquen al  anális is 

y prác ticas c omunitarias en temátic as de géne ro y 

sexualidad. 

- Talleres: para enlazar lo teór ico con la vida c otidiana, para 

construir relaciones equitativas entre los géneros.” 
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1.2  FORMACIÓN Y GÉNERO 
 

El género juega un papel im portante dentro de la pedagogía, pues  és ta s e 

preocupa por la formación de los individuos y  trabaja con seres humanos, también 

aborda todas  las  cues tiones ac erca de las  relaciones  s ociales que es tos 

establecen. 

 

En c uanto a la formac ión, Gadamer, reto ma los  planteamientos  tanto de Kant 

(realmente, explic a, no habla de la formac ión c omo tal s ino de “la c ultura, de la 

capacidad, que como tal es un acto del sujeto que actúa”) como de Hegel ( cuando 

retoma las ideas  de Kant de las  obligac iones c on uno mis mo, nos  habla de la  

responsabilidad de f ormar y formars e”) y nos  traz a que la formac ión es ta 

relacionada a la adquis ición de la cultura15, así que el género s iendo un constructo 

sociocultural  se adquiere a través de la formación. 

 

Encontramos que dentro de és ta existe el género y que no  la podemos separar de 

los proc esos educ ativos; dentro de lo s proc esos de forma ción, la pedagogía 

interviene en la c onstrucción de la s ubjetividad y el proyec to de vida de los 

individuos, c ambiando pers pectivas y reformando sus  proc esos de vida y la 

manera en la que se relacionan. 

 

Ya que la formac ión tiene s u vinc ulo c on la educ ación dentro del proc eso de 

enseñanza-aprendizaje y por lo tanto la pr eparación personal, tomándolo c omo el 

proceso para la construcción conceptual y la producción del conocimiento16. 

 

De este modo c omo pedagoga, al tener  una formac ión que mues tra una manera  

diferente de ver y vivir el género 17, reflexionando que el género al s er una 

                                                 
15 Barrón Tirado, Concepción. Universidades Privadas. Formación en educación. CESU. UNAM. México. 2002. 
16 Ídem. 
17  Esta formación la obtuve participando en el taller “Perspectiva de género”, que se impartió en el PROMUEG. 
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construcción histórico-cultural18, se deben buscar posibles caminos que permitan a 

las pers onas dars e cuenta,  que no tenemos  que ac tuar dependiendo de nues tro 

sexo, sino en respetando nuestra individualidad19. 

 

Para poder cambiar los estereotipos fabricados por la sociedad, de cómo debemos 

actuar las mujeres y c omo deben ac tuar los hombres, necesitamos apoyarnos en 

un proceso básico y que está presente a lo largo de nuestra vida: la educación.  

 

Si hablam os des de Durk heim, la educ ación es  la s ocialización metódic a de la  

generación joven por la adulta 20, o s ea, la educ ación tran smite la c ultura de la 

sociedad, como los es la manera de ac tuar, de pensar, de s entir, etc.; y s i esto lo 

desplazamos al género, es de la misma fo rma en la que s e va trans mitiendo esta 

construcción social. 

 

Analizando c on res pecto a la pos tura de Durkheim, la educ ación es  un c ontrol 

social, ya que interioriz a los valores  y c reencias de la s ociedad, esto es que el 

hombre y la mujer partiendo de un s entido sexual y biológic o, se transforman en  

masculino y femenino, s iendo éste un s ignificado social. La cultura se convierte en 

un elemento c onstitutivo de la pers onalidad o género del indi viduo y lo regula  

desde adentro21. 

 

Ahora bien s i la func ión social de la educ ación es  la integrac ión del individuo, la  

educación es la transmisora del modelo de género requerido por la s ociedad como 

un todo. Todo es te proceso se lleva a c abo tanto en la educ ación formal como en  

la informal y la no formal. 

  

                                                 
18 Silva Rosales, Patricia. El género en la sociedad. En Perspectiva de género. Julia del Carmen Chávez, 
coordinadora. UNAM. ENTS. 
 
19 Comisión Nacional de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, p. 22. En  Op. Cit. Silva Rosales 
Patricia. P. 15. 
20 DURKHEIM, Emile. Educación y sociología. Ed. Colofón. México. 1993. p. 74. 
21 Refiriéndose a que ya se ha interiorizado el concepto de género a través de la sociedad. 
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En nuestra época resulta trasc endental hablar sobre la pers pectiva de género, ya 

que estamos en un momento en el que las  desigualdades sociales están de más , 

es primordial empez ar c on l a divis ión más grande: el género (femenino y 

masculino), el proyec to tiene la intenc ión de presentar, por medio de la formac ión, 

otros disc ursos que brinden la pos ibilidad de res ignificar el s er mujer y el s er 

hombre. 

 

Estas dos grandes partes han sido a través de la historia, el dominante (masculino) 

y el dominado (femenino), es tiempo de que las cosas cambien.  

 

En el inic io de los  estudios de género, el objeto de es tudio era la s ituación socio-

cultural de las  mujeres , y en los  doc umentos y/o dis cursos produc idos en es e 

momento, se sustituía la palabra “mujer” por “género” y hablar de la perspectiva de 

género, no es hablar de temas referentes a las  mujeres 22, como comúnmente se 

piensa, debido a esta confusión.  

 

Cabe ac larar que el es tudio de la pers pectiva de g énero s urge del movimiento  

feminista, el c ual se enfocaba a estudiar la situación de la mujer en los  diferentes 

entornos sociales23.  

 

Los estudios  de género ac tualmente busc an erradic ar los  estereotipos  que ha y 

sobre la feminidad y la masculinidad, que no son mas que las expectativas sociales 

que se tienen de hom bres y mujeres24, esto no es  mas que decir que los hombres 

son hombres porque son fuertes, no lloran,  son los proveedores; y las mujeres son 

mujeres porque tienen la bendic ión de la maternidad, s e ocupan de la casa y de la  

familia. 

 

                                                 
22 No se puede hablar solo de las mujeres o de su feminidad, ya que esta implícito el hablar también de los hombres.  
Joan Scott “El género: una categoría útil para el análisis de la historia”. En Marta Lamas. Op. Cit. P. 270. 
23 Silva Rosales, Patricia. Op. Cit. P. 15 
24 Barberá, Ester. “Estereotipos de Género: construcción de la imágenes de las mujeres y los varones”, en Género y 
sociedad, Juan Fernández (coord.) p. 193. 
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“La pers pectiva de género implic a dis tinguir entre la diferenc ia s exual y las  

atribuciones, ideas, representaciones y pres cripciones sociales que s e construyen 

tomando como bas e a es a diferenc ia s exual, que s e traduc en en des igualdades 

sociales, por lo cual es de suma importancia recuperar la categoría y la perspectiva 

de género como parte del análisis de la realidad”25. 

 

La c omprensión de lo que s ignifica s er ho mbre o mujer, evoluc iona dur ante el 

transcurso de la vida; no s e nace sabiendo lo que la s ociedad y la c ultura espera 

de nuestro sexo y/o género. Todo el c omportamiento lo vamos aprendiendo en la  

convivencia diaria en nuestra comunidad, en nuestra familia.  

 

“Un desarrollo mas equitativo y democ rático del c onjunto de la s ociedad, requiere 

la eliminac ión de los  tratos  di scriminatorios c ontra c ualquier grupo, en el c aso 

especifico de las  mujeres  (la mitad de la población), se ha vuelt o una nec esidad 

impostergable del gobier no, el dis eño de polític as que tomen en c uenta las  

condiciones c ulturales, ec onómicas y s ociopolíticas que favorezcan la 

discriminación femenina”26.  

 

Dentro de las fallas a los Derechos Humanos, de los más frecuente se encuentran 

la violenc ia de género, así que es  nec esario c onsiderar que todos  tenemos  la 

responsabilidad y derec hos ciudadanos para no permitir que es e tipo de 

situaciones sigan, aún en esta época. 

 

“Estas condiciones no son causadas por la biología, sino por las ideas y prejuicios, 

que es tán implíc itas en el género. Por mas  que la ig ualdad entre hombres  y 

mujeres este c onsagrada en el artic ulo 4° de nues tra Constituc ión, es  neces ario 

reconocer que estamos en una sociedad que fomenta la desigualdad en todas sus 

                                                 
25  Lamas, Marta. La perspectiva de género. En La ventana: estudios de género en Internet. www.udg.mx/laventana. 
26 Ídem. 
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instituciones, y el trat o igualitar io dado a pers onas s ocialmente des iguales no 

genera por si solo igualdad”27. 

 

Ahora bien, ya que la  perspectiva de géner o retoma la equidad entre ambos , no 

podemos dejar de lado a los  hombres, ellos también dentro de su ser masculino se 

enfrentan a estereotipos, las expectativas sociales hacia ellos son mayores, deben 

cumplir con sus funciones sociales y culturales en el ámbito de lo público, a la vista 

de todos, así como de lo privado, en sus casas y con su familia. 

 

La masculinidad se puede definir como el “conjunto de atributos, valores, funciones 

y conductas que se suponen esenciales en el varón de una c ultura determinada28”, 

esto no quiere dec ir que cuando nace un niño ya tenga es tos atributos, sino que a 

través de la s ocialización en s u medi o, va a aprenderlos ; y a medida que va  

creciendo tiene que demos trar a la s ociedad que s i es  hombre por ac tuar de 

acuerdo al modelo sugerido por la cultura y la misma sociedad. 

 

Esta definic ión también “s e bas a en el s upuesto de todos  los  varones  c omo 

heterosexuales, independientes  y fís icamente c apacitados29”. Refl exionando es te 

supuesto es un indicio de intolerancia al decir que existe una sola masculinidad, se 

dejaría fuera del estereotipo a muchos hombres del mismo círculo masculino. 

 

Lo que da pie a que s e c onsidere que no hay una s ola masc ulinidad, s ino que  

existen tantas  masculinidades  c omo hombres en el mundo. Claro que c on 

tendencias distintas de acuerdo a su ubicación geográfica y el medi o cultural en e l 

que vivan y se desarrollan. 

 

                                                 
27 Ibidem. 
28 INFANTE, Gama Vicente. “La masculinidad desde la perspectiva de género”. Julia del Carmen Chávez. (coord.) 
UNAM. ENTS. México. P. 70 
29 GUEVARA, Ruiseñor Elsa. “La masculinidad como posición social: un análisis desde la perspectiva de género”. 
En OMNIA. Estudios de Género. Revista de la Dirección General de Estudios de Posgrado. UNAM. No. 41 Año 17-
18. 
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Vicente Infante dic e que en la masc ulinidad s e dis tinguen “dos  posturas 30: la 

primera es la que en es tos momentos se trata de rescatar y difundir, la c ual busca 

el cambio de ser el hombre fuerte y emocionalmente invulnerable, a ser un hombre 

con fortaleza y sin miedo de mostrar sus emociones y sentimientos”. 

 

La otra es  la que aborda a la m asculinidad como un ejerc icio de poder, des de el 

punto his tórico-social. És ta surge con la división sexual del trabajo, en virtud que  

los roles de las  mujeres se limitaba a la es fera domestica y crianz a de los hijos , y 

por ende excluidas de la pública.  

 

Y los  hombres  adoptaron el papel de prov eedor abs oluto y des envolviéndose la 

esfera pública, teniendo el derecho a tomar decisiones que afectan a la comunidad, 

ser la voz de mando en el núcleo familiar, etc.31 

 

Este enfoque del poder, s e entiende c omo patriarc ado, al igual que la  

masculinidad, el patriarc ado s e pres enta en varias  formas , c ondicionadas por la  

cultura, el territorio, las creencias.  

 

El uso de es te poder por parte de los  hombres, afecta directamente a todo aquel 

que se relac ione con ellos , ya que es  la  herramienta para imp oner control sobre 

todos los demás . Llevando las  relac iones a una divis ión jerárquic a, y s in 

democracia.32 

 

La inves tigación reflexiv a y c rítica de la s diferentes  formas  de s er hombre y s er 

mujer es  indis pensable para c onocer la complejidad en que s e des arrollan las  

relaciones de género y el luga r que toman hombres  y muje res en es tos diferentes 

                                                 
 
 
 
30 Op. Cit. Infante Gama Vicente. P.71. 
31 MARQUÉS, Joseph-Vincet. Varón y patriarcado. (documento) 
32 KAUFMAN, Michael. Los hombres, el feminismo y las experiencias contradictorias del poder entre los hombres. 
En Género e identidad. Ensayos sobre lo femenino y lo masculino. Luz Gabriela Arango (comp.) Ed. Unidas. 
Colombia.  
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contextos. Al mis mo tiempo, no podría ent enderse la evoluc ión de las  diferentes  

concepciones de s er hombre y s er mujer, sin dar c uenta de la es tructura de las  

relaciones sociales entre hombres y mujeres, hombres con hombres y mujeres con 

mujeres, en los diferentes contextos socioeconómicos y culturales en que ocurren. 
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1.3  LA FORMACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

Mucho se habla en la ac tualidad acerca de la perspectiva de género, desde la cual 

se intenta explic ar y c omprender algunas  de las  más  im portantes problemátic as 

personales y sociales: la sexualidad, la salud, la educación, el trabajo, etc. 

 

El anális is de la per spectiva de género s ignifica tener en c uenta el lugar  y el 

significado que las  soc iedades dan al hombre y a la mujer, en s u c arácter de  

masculino y femenino. Este s ignificado varía de c ultura en c ultura y de époc a en 

época. 

 

Es nec esario dis tinguir entre algunos  c onceptos que, s i bien  es tán c onectados 

significativamente, no son sinónimos, aunque se los use muchas veces como tales: 

sexo, género y sexualidad. 

 

Así se puede definir brevemente éstas: 

 

SEXO: s e refiere a las  diferencias  biológic as entre el hombre y la mujer. Esto 

incluye la divers idad evidente de s us ór ganos genitales  externos  e internos , las  

particularidades endoc rinas que las  s ustentan, y las  diferenc ias relativas  a la 

función de la procreación33. 

 

GÉNERO: es  un c oncepto c ultural que al ude a la c lasificación s ocial en dos  

categorías: lo masculino y lo femenino. Es una construcción de significados, donde 

se agrupan todos  los as pectos ps icológicos, sociales y c ulturales de feminidad y 

masculinidad. Por l o tanto, la acc ión de la s ociedad es  definitiva para s u 

aprendizaje y desarrollo34. 

 

                                                 
33 Op. Cit. Lamas, Marta. 
34 GRAJALES, Valdespino Carolina. “Género y sexualidad”. En “Perspectiva de Género”. Julia del Carmen Carapia 
(coord.) UNAM. ENTS, p. 100. 
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SEXUALIDAD: s e refiere a c omo s e vi ven y c uales s on las c onductas y las  

maneras en que s e realiz an las  practic as sexuales, la s educción, los deseos  y 

placeres eróticos, siempre influidos por las pautas  y reglas  sociales que impone la  

cultura35. 

 

Ahora bien, al nac er, tenemos ciertas características biológicas que determinan el 

sexo de c ada persona: ya s ea un hombr e o una mujer; pero que además  de ello, 

existen elementos  s ociales que determina ran la forma de s er y c omportarse de  

cada uno de nosotros, elementos que se fortalecen con todo un s istema cultural, y 

que empieza desde el momento en que nac emos, cuando se escoge el color de la 

ropa que v amos a ves tir, ya s ea el ros a para las  niñas  y el az ul para los  niños , 

marcando una diferenc ia entre lo que s erá la vida futura de un hombre y de una 

mujer. 

 

Lo que realmente dará una i dentidad que implique un comportamiento masculino o 

femenino no es  el s exo c on el que s e nac ió; esto s ignifica que tendremos  

comportamientos atri buidos a uno y otro  s exo fomentados  por hábitos  y 

costumbres inc ulcados des de la familia, la esc uela, la religión  y la s ociedad en  

general. 

 

Así, entonces faltaba un c oncepto que nos  ayudara a c omprender las  diferenc ias 

que s on reales  entre hombres  y mujere s, y aquellas  que han s ido c onstruidas a 

través de las relaciones sociales. Surgió entonces la categoría género diferenciada 

de la categoría sexo. Por sexo se entiende las diferencias físicas que se relacionan 

con lo biológico en tanto que cuando hablamos del género debemos ubicarlo como 

un constructo socio-cultural. 

 

Mezclar lo biológic o c on lo s ocial im plica partir de la idea de que exis ten 

comportamientos de acuerdo al sexo, ya sean femeninos y/o masculinos, así como 

actividades que s ólo le s on propias  a los  hombres  y a las  mujeres; por ejemplo:  
                                                 
35 Ídem. 
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existen algunas profesiones que se consideran femeninas como la docencia a nivel 

básico, c omo una extens ión de la mate rnidad, la enfermería u otras  que s e 

relacionan con el cuidado del otro.  

 

En tanto que profes iones masculinas son aquellas que se vinculan con la fuerza o 

la inteligencia. Esta idea fomenta los roles diferenciados para cada sexo y limita las 

capacidades iguales  c on las que c ada se xo c uenta para realiz ar una u otr a 

actividad. 

 

La categoría género también nos  remite a relaciones desiguales entre los sexos  y 

es por ello una for ma primaria de re laciones de poder, y es ta implic a una  

subordinación que s e jus tifica a través  de discursos que s e han arraigado en la  

sociedad. 

 

Esto se puede explicar cómo el sexo, s iendo una referencia biológica, justifica una 

desigualdad social fundada en es a diferencia sexual; las relaciones de poder que  

se generan a partir de supuestas diferencias genéricas se establecen sobre la base 

del dominio masculino sobre el sexo femenino. 

 

La perspectiva de género implic a partir de ub icar este dominio y cuestionarlo para 

romper c on el es quema s ocial que argum enta que el poder de un s exo sobre el 

otro pero, la pers pectiva de género no s e limita a ter minar con el dominio de los  

hombres sobre las mujeres sino que busca finalizar con todo tipo de opres ión, con 

la desigualdad social que incluye, entre otras, la de las mujeres que históricamente 

han estado excluidas de ciertos ámbitos.  

 

Comprender es tas des igualdades pero tamb ién pens ar en trans formarlas es  uno  

de los  planteamientos  de una pers pectiva de género. La des igualdad entre  

hombres y mujeres, no es la única existente en las sociedades modernas y pensar 

que s olamente és ta es  la que s e debe atac ar, es  una limitant e paralela,  c omo 

pensar que habría que es perar a que c ambien las relac iones sociales en general 



 23

para terminar con todo tipo de dis criminación, inc luida la que se ejerc e hac ia las  

mujeres. 

 

Así entonces , aquello que miramos  como natural es  una c onstrucción social que  

implica desigualdad y que puede y debe ser modificada; romper con el esquema de 

los roles impuestos que reproduce la sociedad es un reto nada fácil de vencer pero 

que no se debe dejar pasar más tiempo. 

 

Al trabajar la pers pectiva de género y hablar de una relac ión equitativ a entre  

hombres y mujeres , as í c omo entender la relac ión entre am bos, es  parte del 

proceso que s e debe s eguir para c ambiar los  es quemas ac tuales dentro de las  

relaciones entre hombres y mujeres.  

 

Como pedagoga tengo las  her ramientas para po der inc orporar és ta a la vida  

universitaria, para que as í se puedan ir supr imiendo los estereotipos sociales que 

hay s obre lo que es  “s er mujer” y “s er hombre”, y que s e tengan las  mis mas 

oportunidades sin importar el género. 

 

Es importante que la población universitaria conozca de esta perspectiva, para que 

en s u vida c otidiana la pongan en práctic a, rompiendo c on es tereotipos 

socioculturales, y en un futuro no exis tan di scriminaciones por s er mujer, 

principalmente, o s er hombre, ya que es to s e traduce en un trabajo en equipo y 

mejores resultados para que nuestro país este en un constante desarrollo. 
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2 PROYECTO DE DIFUSIÓN Y ACTIVIDADES DEL PROMUEG 
 
2.1  MEDIOS DE DIFUSIÓN 
 

Es nec esario utiliz ar dentro de nues tra Fac ultad medios  de difus ión, que  

promuevan la pers pectiva de género, teniendo c omo obje tivo el c ambiando los  

modelos estereotipados del ser hombre y s er mujer, mismos que s on aprendidos 

en los salones de clase, la familia y los medios de comunicación. 

 

La educación es una parte muy importante de la actividad humana, y por lo tanto, 

lo que se enseña dentro de las aulas. Pero si adoptamos a la escuela como centro 

de apropiación cultural,  el acervo cultural puede inducirse a través  de medios  de 

difusión. 

 

Los medios  c omunicación s on “los  ins trumentos técnic os y c anales de difus ión 

vehículos de informac ión, que se transmiten de forma unidirec cional”36 y  po r los 

cuales daremos  a c onocer temátic as c on perspectiva de género, lo que es  el  

PROMUEG y las  actividades realizadas por el programa. Y que al mis mo tiempo 

ejercen una notab le influ encia educ ativa, utiliz ando herramientas  c omo la  

educación informal. 

 

Los medios que utilizamos son: 

 

Una mampara informativa, este medio  es  muy ac cesible ya qu e por la fac ilidad 

con la que s e puede manejar, nos  permite ut ilizarlo para un sinfín de eventos,  en 

la c ual s e pega la informac ión y por s er movible s e puede exponer en dis tintos 

lugares de la Fac ultad. Siendo uno de los  objetivos de mí s ervicio social el dar a 

conocer el PROMUEG. 
                                                 
36 Op. Cit. Ríos Ariza, J. Manuel, et al. P 134. 
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Se retomo la informac ión utiliz ada en  la  pres entación de los  programas  de 

pedagogía, haciéndola más atractiva para que las  personas que trans itaran en el 

perímetro en donde se ubicara la mampara se acercasen a leer la información. 

 

Otra ventaja del uso de este medio es que, toda la información utilizada se puede 

guardar y reutiliz arla en dife rentes oc asiones, y para poder c umplir c on nues tro 

objetivo recurrimos a recursos que la misma Facultad nos proporciona. 

 

Este medio, como los otros, nos permite divulgar toda información relacionada con 

el PROMUEG, igualmente de temas de interés general con perspectiva de género, 

este medio llega a un gran núm ero de personas, y entre ellas  puede enc ontrarse 

gente que no pudo acudir a conferencias o no llegó a sus manos un ejemplar de la 

publicación. 

 

Esta planeado, más  adelante, exponer en  es ta mampara el c ontenido de los  

siguientes números  de la public ación ANDROGYN, para que aunado a es ta la 

información sea mucho mas accesible dentro de nuestra Facultad. 

 

Los periódicos murales, en c omparación con la mampara, no s on movibles, pero 

su extensión es mayor, lo c ual permite colocar mas información, además de que  

es posible ilustrar con fotos o dibujos la información que en ese momento se este 

exponiendo, también se puede dejar un mayor tiempo en el lugar.  

 

El tema que s e s eleccionó fue el Día Inte rnacional de la Muje r, c onsideramos  

importante difundirlo ya que es  frec uente relac ionar es ta c elebración c on 

cuestiones ligadas  a la reivindic ación de la igua ldad. Sin embargo, aunque año 

tras año es ta fec ha tiende a hac erse más popular, s u origen no res ulta tan 

conocido. 
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La Carta de las Naciones Unidas, firmada en San Francisco en 1945, fue el primer 

acuerdo internacional que proc lamo que la igualdad de los sexos era un derec ho 

humano fundamental.  La Organiz ación de las  Nac iones Unidas , en el año de  

1975, estableció el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer37, en honor a 

los sucesos acaecidos el 8 de marzo de 1857, y de los que surgen dos versiones.  

 

La primera es  en torno a un trágic o episodio en la c iudad de N ueva York  y que  

termino c on la vida de 129 trabajadoras  textiles ; y la s egunda se vinc ula con la 

realización de una moviliz ación de protes ta organiz ada por el gremio de  

costureras de la c ompañía textil Lower East Si de, en Nueva York   y en la que s e 

proclamaba por una jornada de 10 horas38.  

 

En la ac tualidad m ás allá de las  front eras nac ionales y dif erencias étnic as, 

lingüísticas, políticas, culturales, económicas y políticas, el Día Internac ional de la 

Mujer constituye un homenaje a luc ha en pro de la equidad, la jus ticia, la paz y el 

desarrollo.  

 

También implica un rec onocimiento cabal a las  mujeres como protagonis ta de la  

historia y se conecta al homenaje por todos aquellos que se identifican y unen en 

la lucha de la mujer por participar en la sociedad y en pro de la equidad. 

 

Es por todo es to que inves tigamos las biografías de mujeres  que luc haron por la  

equidad de los  géneros  y que en c arne propi a vivieron las  desventajas  soc iales 

por ser mujeres.  

 

Elegimos a es tas mujeres  porque c ada una en s u époc a utiliz ando diferentes 

medios c omo la escritura,  la pintura, la inves tigación; aportaron ideas  a la 

perspectiva de género y res ignificaron s u s er mujer, a pes ar de los  prejuic ios 

sociales, y  logrando su reconocimiento público. 

                                                 
37 www.onu.org/Agenda/dias2.htm#mujer 
38 www.isis.cl.com 
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Estas mujeres fueron: 

 

Elena Garro, esc ritora, nac ió el 11 de Diciembre de 1920 en Puebla. E xcelente 

escritora, narradora, guionis ta, c oreógrafa y periodis ta. Es tudió literatura, 

coreografía y teatro en la UNAM, époc a en la cual conoció a Oc tavio Paz, con el 

que se casaría más tarde y tendría una hija. Paz fue quien la impulsó a escribir. 

 

Durante la década de 1960 a 1970,  se divorcio y tuvo que dejar el país , debido a  

que los  gobiernos  de Díaz  Ordaz  y Lui s Ec heverría la ac usaban de haber  

participado en el Movimiento Estudiantil del 68. 

 

Vivió una temporada en Franc ia; pero se vio obligada a regres ar a México por no 

poder mantener un nivel de vida aceptable. 

 

En Cuernavac a un hermano le pres to un pequeño departamento don de v ivían, 

ella, su hija y 14 gat os, su salud empezó a deteriorars e a tal grado que s u única 

actividad era es perar el final de s u vida a causa del cánc er en los  pulmones que 

padecía. 

 

En los preludios de su muerte, Garro ya no leía ni escribía, pues decía que metida 

en s u c asa, qué es timulo podr ía tener, y en una de s us últi mas entrevis tas 

demandaba que el rec onocimiento a su trayectoria se le hic iera en vida, c uando 

aun respirara. 

 

Murió el 23 de Agosto de 1998 en la c iudad de Méxic o a la edad de 77 años , 

dejando a las letras hispanoamericanas un gran mensaje de humanidad, carácter, 

sabiduría y sobretodo  pasión por el arte de escribir.  
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Remedios Varo, pintora, el padre de la ar tista fue un ingeniero hidráulic o, y en  

gran parte el res ponsable de que Remedios  descubriera su pasión por la pintura.  

Su obra nos  transmite las  fantas ías que viv ió en s us pri mero s  años , s u 

adolescencia es tuvo c argada de una s ensibilidad e special, s us pinturas  s on el 

relejo de es os años , la s oledad que vivi ó manifiesta en figuras  s imbólicas que 

además dan a conocer su carecer rebelde. 

 

A los 15 años fue admitida en la Academia de San Fernando, el ambiente artístico 

de la academia le permitió conocer el movimiento surrealista, muy de moda en ese 

tiempo; su atracción consistía en que podía retratar las emociones mas recónditas 

del artista en figuras y símbolos que antes no eran admitidos. 

 

Sus pinturas  reflejan una téc nica minuc iosa, de intens a elaborac ión formal. Las  

sensaciones que s us c uadros nos  transmit en s on tan inc reíbles c omo la vida 

misma. Lo que más le satisfacía era su trabajo, pintar logró ser su mayor prioridad 

en la vida.  

 

Nos ens eña una purez a y una autentic idad c ombinadas c on el mis terio de un  

universo que parec e es tar en c ontradicción con las  leyes  de la naturalez a, un 

espacio donde encontramos la armonía adecuada para sumergirnos en la fantasía 

y los sueños de la niñez. 

 

En 1935 empezó a relacionarse con otros artistas vanguardistas, con los cuales se 

integro el grupo de logicofobistas (opuesto a la lógica). 

 

En 1936 decide regresar a París huyendo de la guerra española. Emigró a México 

en 1940, jus to después de la inv asión nazi a Paris, aquí s urgieron sus visiones e 

imaginación del univers o, y fue en Méxic o donde produjo la gran mayoría de s us 

grandes obras. 
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Virginia Wolf, escritora, nació en Londres el 25 de Enero de 1982. vio en s u padre 

la rac ionalidad y la arr ogancia, mientras  que en s u madre la delic adeza y l a 

sensibilidad, patrones que más  tarde definieron s u línea como escritora, además 

de una s erie de c ircunstancias que vivió a c orta edad c omo el ac oso sexual por 

parte de su medio hermano que marc aron una existencia traumática, inc linada a 

las depresiones.  

 

En 1911 Virginia conoció a Leonard Wolf, a raíz  de sus inclinaciones intelectuales 

mutuas le propuso matrimonio, opción que para la escritora no suponía emociones 

gratificantes. El pret endiente la pres ionó motivo por el c ual s e des arrollo en ella  

una depresión que llevó a ingresar en una casa de reposo en 1912. 

 

La carrera de esc ritora de Wolf empez ó cuando tenía 9 años  con de “The Hyde 

Park Gate New”, diario s emanal donde es cribía s obre la vida en s us c asas de 

verano. Luego de s er rec hazada de la univers idad por s u c ondición de m ujer, 

Virginia dedicó muchas horas a la lectura en la biblioteca de su padre, dejando de 

lado el des tino femenino de es posa y m adre que las  c ostumbres de la époc a 

dictaban.  

 

Su crítica feminista la inic ió con “A Room of One´s  Own” donde cuenta como fue 

expulsada de las  bibliotec as univers itarias y des cribe las  barreras  que  han de 

superar las  mujeres es critoras. Su luc ha feminis ta también inc luyó “ Three 

Guineas”, una protes ta sobre el lugar de las  mujeres en la s ociedad, mientras de 

“The Years ”, última novela public ada en vi da de  Wolf, alternó narrativ a c on 

ensayos didácticos en el predicamento de las mujeres.  

 

El 29 de Marz o de 1941, la mujer que para las  feminis tas provoc o el enfado 

masculino por la naturaleza de su escritura, relleno con piedras los bolsillos de su 

vestido y se arrojo al río Ouse. 
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Años des pués, tras  l a muertede s u esposo Leonard en 1969, s e ac umularon 

numerosas biografías de Virginia Wolf, de la s cuales según la c ritica “A Writer´s  

Diary” y “Quentin Bell´s detailed biography” son esenciales. 

 

Simone de Beauvoir, esc ritora, nació en París en 1908, estaba entre las  primeras 

mujeres a las  que s e les  permitió termi nar un programa de es tudio en el Éc ole 

Normale Supérieure. Con s u amis tad de por vida c on Sas tre c ontribuye 

perceptiblemente al desarrollo y la expresión de la filosofía existencialista 

 

En Le Deux iéme Sexe  re montó el des arrollo de la opresión masc ulina c on las  

fuentes hi stóricas literar ias y mític as, atribuyendo sus efectos  contemporáneos  

sobre mujeres a un objetivo sistemático del varón como norma positiva.  

 

Esto por lo tanto identific a a hem bra como otra, que c onduce comúnmente a una    

pérdida de identidad s ocial y pers onal, la variedad de enajenac ión únic a a la  

experiencia de mujeres. 

 

Sartre era uno de s us c ompañeros pr eferidos y parec ían s iempre es tar 

interesados el uno del otro, s u relación llegó a ser famosa por las dos condiciones 

que se dio en públic o; la primera era una  promesa de seguir siendo libre de amar 

a la gente y el s egundo era preservar su unidad prac ticando la honradez  perfecta 

y franqueza total sobre todo. 

 

El éxito de su trabajo los movió en círculos con Camus, Picasso, George Bataille y 

otros. 

 

Más adelante dedic ó s u vida al movimient o feminis ta y habló a favor de las  

madres s olteras pobres  ins titucionalizadas franc esas. E lla era también una atea  

confiada que s entía fuertemente que la reli gión proveía una razón de eva dir la 

verdad. Su escritura era reflexiva, trabajo y viajó a Ch ina, La URSS, Cuba, Japón, 



 31

Egipto, Is rael y Brasil. Permanec ió c on Sartre hasta s u muerte en el año 80, 

falleciendo 6 años después. 

 

Sor J uana Inés  de la Cruz, escritora, la  más  ilus tre de las  poetis as mexic anas, 

conocida como la “Déc ima Musa”. Nació en la hac ienda de San Miguel, Nepantla,  

el 12 de Noviembre de 1651. A los  3 años sorprendió por su capacidad por leer y 

escribir. Su natural interés por la le ctura le dio rápidamente una c ultura muy 

superior a la de los niños de su edad. 

 

Ya en Méxic o la motivac ión vital de J uana era la Univ ersidad, que era el c entro 

intelectual de la c iudad, sin embargo las mujeres no tenían ac ceso a ella, por es o 

propuso a s u familia ves tirse de hombre para poder ingres ar a la c iudad; pero s u 

familia se negó.  

Aprendió latín  en 20 lecc iones, lo que le dio acc eso a los clásicos latinos; pero el 

clero los censuraba y en su afán de conocimiento se enteró que no había censura 

sobre los libros en portugués, y aprendió portugués.  

 

La reputación de su sapiencia produjo alarma entre los doctores de la univers idad 

que s ospecharon alguna s uperchería c omo fuente de s u c apacidad intelec tual. 

Esto oc asionó que el virrey ac eptara que fuese s ometida a un examen públic o, 

cuyo resultado solo hizo crecer su fama y prestigio.  

 

A los  15 años  ingres ó c omo novic ia en el c onvento de San J osé a c argo de  

monjas Carmelitas  desc alzas pero la rigi dez de esta vida c onventual afec tó s u 

salud y por concejo, paso al convento de San Jerónimo. 

 

Su s ed de c onocimiento le hiz o reuni r una bibliot eca pers onal que algunos  

biógrafos llegan a estimar en 4 mil volúmenes. Sor Juana creyó que tenía derecho 

a desarrollar su mente y fue c onocida como feminista en una s ociedad con muy 

pocas tradiciones feministas.  
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Creía que la inteligenc ia no dependía del géner o. Se dedic o a lar artes , ideó un 

sistema de notac ión musical, además aprendió a pintar. Su obra poétic a es muy 

extensa, además  de s us 65 s onetos, se  c uentan romanc es, villanc icos y 

comedias. Su trabajo literario  es de gran c alidad que su obra se cuenta entre las  

obras maestras en lengua c astellana. Fallec ió el 17 Abril de 1695 c ontagiada de 

peste antes de cumplir 44 años de edad. 

 

Rosario Cas tellanos, esc ritora, Nac ió en la c iudad de Méxic o el 25 de M ayo de 

1925. Vivió su infancia y adolescencia en Comitán Chiapas; falleció en Tel Aviv el 

7 de Agosto de 1974. Estudió la licenciatura y la maestría en filosofía en la UNAM.  

 

Cultivó todos  los  géneros , es pecialmente la  poes ía, la narrativ a y el ens ayo; 

colaboró con cuentos, poemas, c rítica literaria y artículos  de diversa índole en los  

suplementos c ulturales de los  difer entes diarios del país y en revis tas 

especializadas de México y del extranjero.  

 

En Excelsior colaboró asiduamente en su página editorial, desde 1963 hasta 1974. 

Se inició en la literatura como poeta; desde 1948 hasta  1957 sólo publicó poesía; 

Balún Canan, s u primera novela lleva ya  un gran número de edic iones y ha s ido 

traducida a muchas lenguas. Esta novela junto con Ciudad Real, su primer libro de 

cuentos y ofic io de tinieblas, su segunda novela forman la trilogí a indigenista más 

importante de la narrativa mexicana de este siglo. 

 

 “Los convidados de agosto” su segundo libro de relatos, recrea los prejuicios de la 

clase media provinciana de su estado natal y “Álbum de familia”, el tercero y último 

los de la c lase media urbana, t ambién s eñala las  obligac iones ac ordadas a la 

mujer por la sexista sociedad mexicana: cocinar, callarse y obedecr a su marido. 

 

En 1972 reunió s u obra poétic a en el volum en intitulado “Poes ía no eres  tú”. De 

toda su obra, incluyendo su volumen de teatro  “El eterno femenino” se desprende 
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una clara conciencia del problema que significa para ella la doble condición de ser 

mujer y mexicana.  

 

El tema de la mujer, de s u situación en el mundo, fue una de las  preocupaciones 

constantes de Ros ario Cas tellanos. Así no es de extra ñar que “El eterno 

femenino” tenga un c arácter abiertamente fe minista, sin perder por eso la ternura 

y el buen humor que caracterizan toda la produc ción que nos  ha dejado es ta 

autora en la lírica y la prosa.    

 

Marguerite Yourc enar, escrit ora, his toriadora-poeta y nov elista, c omo s e definía 

ella misma, también traduc tora, ensayista y c rítica, fue la primera mujer ac ogida 

por la academia francesa. Nació el 8 de Junio de 1903 en Brucelas. A los 16 años 

no había pues to jamás los  pies  en una es cuela, lo que no le impide a probar el 

bachillerato. Junto con su padre eligen juntos un seudónimo Yourcenar,  que es un 

anagrama de su apellido Crayencour.  

 

Su primer obra public ada por una autentic a editorial fue “A lexis o el tratado del 

inútil c ombate” (1929), una carta de ruptura dirigida a una mujer por s u es poso 

que confiesa preferir a los hombres.  

 

En 1937 había c onocido y amado a Grac e Fric k, una americana c on quien ya 

había pasado un invierno y que vuelve ahora a invitarla. Así pues se va de Francia 

con la intenc ión de pas ar una temporada,  y en realidad s e quedará en Améri ca 

durante el resto de su vida.  

 

Su obra “Memorias  de Adriano” obtuvo un éxito mundial. “ Opus Nigrum” fue 

compuesta en un m omento en el que ante  es o que ella llama “el es tado del 

mundo”, el pes imismo del es critor preval ece s obre el optimis mo idealis ta del 

tiempo de Adriano. 
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En un momento en el que en s u abundante c orrespondencia, envejec ida y 

confrontada al c áncer terminal de s u compañera, le evoc a cada vez  más “la 

atrocidad fundamental de la  aventura humana”. Sus últimos  años  es tarán 

marcados por el inc remente de s u fama , los  honores  y prem ios literarios que  

culminarán llevando a és ta soberana, que s us c onocidos llaman Madame, a la  

academia francesa.  
 

Maria Zambrano, filosofa, nació en Vélez, Málaga en 22 de Abril de 1904, hija del 

pedagogo Blas José Zambrano García, originario de Segura de León en Badajoz y 

Araceli Alarcón Delgada, maes tra al igua l que s u esposo. En 192 1 ingreso como 

alumna a la fac ultad de Filosofía y Letras de la Univers idad Central de Madrid, en  

la que fue discípula cercana del ameritado filosofo José Ortega y Gasset. 

 

Colaboró en diversas publicaciones culturales que por es e tiempo s e editaban en 

la capital española como la Hoja Literaria Cruz y Raya  y la revis ta de Occidente y 

periódicos como la libertad y el liberal. El  1929 escribió su primer libro “Horizontes 

del Liberalis mo”. Durante los  último s mes es de 1939 rec ién c asada con el 

historiador Alfonso Rodríguez Aldave res idió en Chile, país  en el que es cribió dos 

libros, una antología titulada “por Federic o García Lorca y los  Intelectuales” y Los  

intelectuales en el drama de España”. 

 

Durante 1938 atendió un c urso de filos ofía en la Univers idad de Barc elona, 

también oc upó algunos  c argos en el gobierno republic ano c omo miembro del  

Consejo Nacional de la Infancia Evacuada, la Comisión de Literatura del Ministerio 

de Instrucción Pública y de la Comisión de Historia de la Guerra. 

 

El 28 de Enero c ruza la frontera franc esa exiliada en c ompañía de su madre, s u 

hermana y s u cuñado; de París viaja a Nu eva York  y de es a c iudad partió a La  

Habana en donde dic tó una c onferencia s obre s u maes tro Ortega y Gasset, y 

luego se dirigió a México, invitada por el poeta León Felipe para formar parte de la  

Casa de España en México.  
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Pero por alguna raz ón, como lo señala el  poeta Octavio Paz, “hubo s egún parece 

cierta oposición entre alguno de s us colegas (¡una mujer profesora de filosofía!) y 

se decidió a enviarla a Morelia. Sin apenas  darle tiempo a des cansar y a c onocer 

un poco la c iudad, con aquella indiferencia frente a la  sensibilidad ajena qu e era 

uno de los  rasgos menos s impáticos de su c arácter, Cosío Villegas  la de spacho 

inmediatamente a Morelia. La c iudad es  enc antadora, per o María se s intió 

perdida, lejos de sus amigos y en un mundo ajeno a sus preocupaciones”.  

 

Al c oncluir el año es colar en 1939 la doc tora Zambrano viajó a Cuba para dar 

varias c onferencias y pe rmaneció ahí has ta 1942. nuevamente volvió a La  

Habana, para ens eguida empr ender una lar go per egrinar por varios  país es de 

Europa y en los  últimos años de s u vida a los  45 años de inic iado el exilio volver  

finalmente a Es paña para desc ansar sus  últimos días  en s u añorada tierra 

Madrileña. 

 

Graciela Hierro Pérezc astro, filos ofa, nac ió en la c iudad de Méxic o en 1928.  

Pertenece a una generac ión en la que el “destino natural” de la mujer era el 

matrimonio y la c rianza. Realizó estudios de maes tría y doc torado en filos ofía en 

la facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, mientras educaba a cinco hijos.  

 

Aprendió que la Filos ofía es una disc iplina metodológicamente rigurosa, ocupada 

de la reflexión teóric a y de la  praxis  humanís tica y exis tencial. Su interés por la  

ética era entendida c omo la reflexión en torno a los  problemas morales, más que 

por la definición del bien.  

 

En 1979, c on la mes a La naturalez a femeni na, en  el 3er c oloquio nac ional de  

filosofía inauguró ins tauro en Méxic o la f ilosofía feminis ta, con ella propone un 

cambio de pensamiento: que las mujeres se piensen por si mismas para que sean 

poseedoras de s u cuerpo, s us plac eres y s us produc tos. En 1992 fundó el 

programa Universitario de Estudios de Género (PUEG)-UNAM.  
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El PUEG se ha c aracterizado por apoyar la creación de c entros y programas  de 

estudios de género en otras  universidades mexic anas y por mantener una  

estrecha relac ión c on otras  ins tancias ac adémicas de div ersos país es; ha 

impulsado el trabajo multidis ciplinario in terinstitucional y ha c reado es pacios de 

reflexión y debate s obre probl emas vinculados  c on la temátic a de género en  

nuestro contexto.  

 

Respecto de s u incursión en los estudios  de género y la filos ofía feminista, debe 

señalarse que en 1978 fundó en México la Asociación Filosófica Feminista afiliada 

a la Soc iety for Women in Philos ophy (SWIP), de E. U. Y que des de entonc es 

forma parte de grupo de es tudiosas feministas de Méxi co, EE.UU., Canadá y 

Argentina. 

 

Su trayectoria es la de una intelectual que ha dedic ado su vida a la doc encia y la 

investigación univers itaria. Sus  aportes  en nues tra ins titución,  a través  de la 

conjunción c reativa, innovadora y v anguardista de los  c ampos de la étic a, la  

filosofía de la educ ación, la filos ofía feminis ta y lo s es tudios de género, han  

contribuido a la c onstrucción de nuevos  paradigmas de dis cusión teórica, han  

propiciado una c omprensión más  amplia de la naturalez a humana y s obre todo  

han inc idido en c onformación de relac iones más equitativas  dentro de la  

universidad y la sociedad mexicanas. 

 

Conjuntamente con las  biografías y el Día Internac ional de la Mujer, también s e 

facilito un espacio en donde, todo aquel qu e observara el periód ico mural pudiera  

externar opiniones. Este espacio se denominó “Mujer...e s”, y  la respue sta fue  

positiva ya que, h ubo felic itaciones, opiniones  en c uanto a la m ujer y el género. 

Este espacio fue un medio direc to para que conociéramos que es  lo que piens an 

los universitarios. 
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Para los seminarios, conferencias y demás eventos, utilizamos carteles, los cuales 

se diseñaban en la computadora y se mandaban al Departamento de Impresiones 

d la Fac ultad, es to con el  apoyo de la J efatura de Pedagogía. La ventaja de los  

carteles es  que s e pueden im primir en gran c antidad y pegarse por toda la  

escuela, teniendo c omo objetiv o informa r a la mayoría de la poblac ión de las 

actividades del PROMUEG y por ende inv itarlos a partic ipar ya s ea en el evento  

mencionado o directamente en el programa. 

 

Los talleres  fueron “Pers pectiva de Género”, en el c ual s e hic ieron lec turas que 

permitieron reflexionar y rec onstruir el c oncepto de género, de ac uerdo con la  

perspectiva de género39, que aportaron diferentes autores. 

 

El otro s eminario fue “Masc ulinidades”, el objetivo era analiz ar el c oncepto de  

masculinidad en el entorno his tórico y s ocial, para así realiz ar un raz onamiento a 

los princ ipales problemas  que enfrentan lo s hombres c on toda la c arga c ultural 

que tiene su ser hombre. 

 

Los demás c arteles fueron dedic ados a la conferencia “Infanc ia hoy: una lec tura 

desde la pers pectiva de género” y a la pr oyección del doc umental “Historia de la 

mujer en México”. 

 

Estos fueron los  recursos utilizados como medios de difus ión durante mi servic io 

social, pero s e s iguen bus cando vías de difus ión para el PROMUEG y s us 

actividades, as í c omo de material impor tante en c uanto a la pers pectiva de 

género, obviamente e seguirán utilizando estos, pero no s e debe dejar de  lado la 

utilización de otros medios, como lo es el desarrollo de la publicación y difusión de 

la misma. 

 

 
                                                 
39 LAMAS, Marta. Usos, dificultades y posibilidades de la categoría género. En: LAMAS Marta (comp.). El 
género la construcción cultural de la diferencia sexual. PUEG; UNAM. México, 2000. 
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2.2  PUBLICACIÓN ANDROGYN 
 

La comunicación es muy importante en la vida de los seres humanos, a lo largo de 

la his toria de la humanidad,  el hombre ha c reado diver sos medios  de 

comunicación, los cuales son muy variados y útiles. Con los avances tecnológicos 

se ha logr ado c ontar c on s istemas de comunic ación más  eficac es, de mayor 

alcance, más potentes y prácticos. 

 

Hoy en día, los  medios de c omunicación constituyen una herramienta pers uasiva 

que nos permite mantenernos en continua comunicación con los distintos sucesos 

sociales, políticos y económicos tanto a escala nacional como internacional. 

 

La primera etapa de la comunicación fue probablemente la era  de los signos y las 

señales que s e des arrollo en los  inic ios de la prehis toria, anterior al lenguaje; y 

llegar a la es critura s ignifico pas ar antes  por las  repres entaciones pic tográficas 

que reflejaban ideas , has ta al utiliz ación de letras que s ignificaran s onidos 

específicos. 

 

Así junto con la evolución de la humanidad, llegamos a la invención de la imprenta 

y con ella la aparic ión de libros  y los  medios impresos, los c uales ampliaron las  

posibilidades de c omunicación y difus ión de ideas, as í c omo de la lec tura y la  

escritura. 

 

Retomando es tos aspec tos de los  medios  gr áficos de c omunicación, s e planeo 

una public ación periódic a, busc ando alter nativas educ ativas que divulguen la 

perspectiva de género , sensibilizando y tr atando de desaprender lo aprend ido, es 

decir que nos  c omportamos c omo hombres  y mujer es de ac uerdo c on nues tro 

sexo, y que a partir de es a diferenc ia biológica, se nos  atribuyen c aracterísticas 

diferenciales entre ambos40. 

 
                                                 
40 Op. Cit. Lamas, Marta. 
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Esta publicación presentará las actividades del PROMUEG, notas y reportajes con 

referencia a la pers pectiva de género y un es pacio de expres ión en c uanto a  

dudas opiniones y aportaciones de la pobl ación de la FES Aragón. La public ación 

periódica tendrá como fin: Informar, Orientar, Prestar un servicio público, Formar y  

Contribuir al bien común41. 

 

En un primer momento analic é la importa ncia de la informac ión ya que juega un  

papel importante dentro de la fo rmación integral y s ocial del individuo, ya que c on 

ello se puede influir en la concepción de ideologías y estereotipos a seguir.  

 

Además al utiliz ar la c omunicación y más c on fines  informativos , buscamos 

siempre un resultado educativo o formativo, se dice que se producen mensajes “a) 

para que el pueblo tome conciencia de su realidad, b) para suscitar una reflexión o 

c) para generar una discusión. “42 

 

Ahora s i buscamos mejorar el futuro ya sea de nues tra Facultad o de la mis ma 

sociedad debemos  mantener inf ormados a hom bres y mujeres , a es tudiantes y 

maestros, es to para que ha ya una adaptac ión a la s nec esidades, exigenc ias y 

aspiraciones que nuestra época reclama43. 

 

Así, des pués de este anális is sobre impor tancia de la informac ión, busc amos el  

nombre de la publicación44, y llegamos a la acuerdo de titularlo “ANDROGYN”45, la 

perspectiva de género en una de s us corrientes lo que bus ca es la equidad entre 

hombres y mujeres , respetando sus dife rencias, de ahí la pequeña leyenda que  

esta junto al nombre:  “Porque ser difer entes no nos  hace des iguales”; tanto  ha 

evolucionado es ta corriente que no opta por  la igualdad, los  hombres y las  

mujeres no podemos  s er iguales , ya que existe una diferenc ia biológic a, una 

                                                 
41 Romero, Rubio A. “Teoría en General de la Información y de la Comunicación”, p. 29.  
42 Kaplun, Mario. “ El comunicador popular”, p. 17 
43 Romero, Rubio. Op. Cit. P. 29. 
44 En este proyecto estuvieron involucradas también otras prestadoras de servicio social y la coordinadora Lic. 
Minerva Zambrano. 
45 Esta definición aparece en el primer ejemplar tentativo de ANDROGYN . 
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diferencia fis iológica, una difer encia ho rmonal entre nos otros, por lo tanto la 

propuesta andrógina busc a, que tomando en c uenta nues tras c aracterísticas 

sexuales determinemos nuestras propias definiciones de género, dejando atrás las 

construcciones sociales y culturales ya existentes. 

 

El s iguiente pas o fue bus car el tema c entral del primer número, s e propus o 

centrarlo en el Día Mundial de la Poblac ión, ya que es te tema es  de un as pecto 

social importante, no s ólo a nivel nac ional s ino internac ional; y el 2005 fue  

dedicado a la equidad de género, todavía en  nuestra época esta muy pres ente el 

desvaloramiento de la mujer en el mundo,  parece irreal pero todavía hay padres  

que no gastan en la educación de sus hijas, porque se van casar. 

 

“El problema del desarrollo social, político y económico de los países no puede ser 

analizado a partir de una s ola perspectiva, puesto que s on múltiples los factores 

que inciden en él, siendo uno de ellos la población. 

 

El inc esante c recimiento de la poblac ión humana es  ya un pr oblema a esc ala 

planetaria. La poblac ión humana creció con lentitud has ta el s iglo XIX, momento 

en el que c ambio la tendenc ia, y exper imento a partir de entonc es un fuerte 

aumento. A lo largo del s iglo XX la explosión demográfica ha alc anzado 

proporciones gigantescas. 

 

Tras la Segunda Guerra Mundial, los países subdesarrollados se incorporaron a la 

revolución demográfica y se inicio la fase actual del crecimiento general acelerado. 

En 1950, la poblac ión mundial era de 2. 500 millones  de habitantes ; en tan s olo 

cuarenta y cinco años esta cifra se ha duplicado, hasta superar los 5.500 millones 

en 1995. En los  últimos decenios, cada año tiene lugar un inc remento de unos 70 

millones de pers onas. Según c álculos de la  UNESCO, s i se mantiene es te ritmo 

de c recimiento, en el año 2015 pobla rán el mundo unos  7.200 millones  de  

personas, cifra que podría verse duplicada a finales del siglo XXI. “Mil millones de 

personas viven atrapadas  en la  pobrez a s in pos ibilidades reales  de s alir de  
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ella.....la región de Améri ca L atina y  el Caribe es la que re presenta may ores 

desigualdades en todo el mundo”, aseguró Arie Hoekman, del Fondo de Población 

de Naciones Unidas. 

 

Ante es ta problemátic a en 1994 la ONU y los gobiernos  de los  Es tados 

organizaron y llevaron a c abo la Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo (CIPD) en donde s e abordaron las  cuestiones de poblac ión y de las  

políticas de desarrollo para que puedan tener éxito. 

 

Los principales temas planteados , se centraron en la protecc ión de las  mujeres y 

su parti cipación en la s ociedad a través  de  la potenc iación de es ta mediante el 

acceso a la educ ación; a los s ervicios de s alud s exual, reproduc tiva y de 

planificación familiar compartida entre hombres y mujeres. 

 

En la ac tualidad, las  princ ipales vi ctimas de violenc ia, pobrez a, disc riminación, 

falta de s ervicios e infecc ión de VIH/SI DA, s on las mujeres  empobrec idas, las  

indígenas y las  adolesc entes menores . En todo el mundo una de c ada tres  

mujeres han sido victima de malos tratos, obligada a entablar relac iones sexuales 

o maltratadas de alguna u otra manera.  

 

Cada día, más  de 70.000 niñas  adoles centes contraen matrimonio y más  de 

medio millón de mujeres  mueren c ada año en el mundo por  c omplicaciones 

obstétricas absolutamente prevenibles.  

 

Las mujeres jóvenes constituyen más del 60% de todas las personas entre 15 y 24 

años de edad que viven con el VIH/SIDA. Todavía, en algunos países matan a las 

hijas al nac er, sólo por s er mujeres. Todavía, las  mujeres ganan menos  y tienen  

menos oportunidad de empleo, educación y salud. 

 

A partir de 1988 el Fondo de Poblac ión de las Naciones Unidas, designó el 11 de 

julio como el Día Mundial de la Poblac ión, esta celebración busca concienciar a la 
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población tanto en el ámbito regional como en el internacional sobre la importancia 

de los problemas demográficos y su impacto en el desarrollo de cada país. 

 

“Este Día Mundial de la Poblac ión es  una oc asión para des tacar el efec to 

potenciador de la igualdad entre los  géneros y el hecho de que el res peto de este 

derecho humano redunda en le beneficio de todos , hombres , mujeres , niños  y 

niñas por igual”. 

 

La igualdad entre los hombres y las mujeres es un principio rector de las Naciones 

Unidas, consagrado en la Carta de las  Naciones Unidas. También es fundamental 

para los esfuerzos que s e realizan a esc ala mundial par librar a las  personas del 

temor y la mis eria, con arreglo a lo c onvenido por las  naciones en la Dec laración 

del Milenio y los objetivos de desarrollo del Milenio. 

 

En el Día Mundial de la Poblac ión 2005 s e propus o adoptar la dec isión de  

potenciar el papel de la mujer y la niña  mediante la det erminación de promover la 

igualdad entre los géneros. Y “recordemos que las sociedades que deseen vencer 

la pobrez a, el hambr e, los  c onflictos armados  y las  enfermedades  tiene que 

basarse en la c apacidad y la c ontribución de todos  s us miembros ”, extrac to del 

mensaje del Sec retario General de las  Nac iones Uni das, Kofi Annan, en el Dí a 

Mundial de la Población. “46 

 

Con la perspectiva de género y  es ta publicación buscamos la equidad, buscamos 

hacer conciencia tanto en hombres  y mujeres, y más en la poblac ión a la que nos 

estamos dirigiendo: los estudiantes universitarios, que s on los que vamos  a tener 

como lectores  a c apturar, además  de que  en s us manos  es ta el des arrollo de 

nuestra s ociedad y nues tro país ; y que mejor hac iéndolo en una forma no tan  

tradicionalista, sino invitándolos a la reflexión de los temas que en esta publicación 

se van a tratar. 

 
                                                 
46 Articulo que se incluye en el primer número de ANDROGYN. 
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Otro articulo fue s obre la Ley G eneral de Población, el c ual busca informar a los  

estudiantes que s i exis te reglamentac ión en c uanto al derec ho que tenemos   de 

decidir cuando y c uantos hijos tener, además  de tomar en c uenta otros aspectos 

relevantes para la población como consagrar la igualdad entre hombres y mujeres, 

y fortalecer la unidad familiar. 

 

Aunado a es to hay un artíc ulo sobre la pl anificación familiar en Méxic o, tema que  

creo ha tenido muc ha difus ión en varios  medios  de c omunicación, pero que no  

esta de más informar siempre sobre esto. 

 

Es importante menc ionar que la res ponsabilidad de la plan ificación familiar s e le  

deja a la mujer, y no nada más  ésta sino también la de c riar y educ ar a los  hijos, 

existiendo ya métodos anticonceptivos tanto femeninos como masculinos.  

 

Una reflexión a la que llegue  fue ¿porque en s u gran mayoría las  mujeres tiene  

que tomar pas tillas anticonceptivas o someterse a ligarse las trompas de Falopio, 

y los hombres le temen a la  vasectomía?  Es esto, porque ha y la falsa creencia o 

invención s ocial y c ultural de  que pierde s u virilida d y la  c apacidad de 

reproducción, ¿pero si una mujer puede hacerlo porque ellos no? 

 

También dentro del primer  número hay un pequeñ o artículo, en el c ual hacemos 

referencia a lo que es  el PROMUEG, para que quien lo lea  tenga la referenc ia de 

donde surgió esta publicación y que exis te un programa en el c ual puedan tener 

información s obre es te tema y la s exualidad, as í c omo acc eso a material 

bibliográfico y asesorias. 

 

En la editorial se hará una pequeña reflexión del tema central de cada número, en 

la c ual de c uenta de la importanc ia y el  p orque s e esc ogió és te. En el primer  

ejemplar se presentó una breve explicación sobre el porque se escogió el nombre 

ANDROGYN y cual es el significado de esto. 
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En la parte de vinc ulación con al población se integra una s ección llamada “Sala  

de lec tura”, en la c ual s e darán rec omendaciones de libros  referentes  al tema 

central y que s e pueden enc ontrar en el PR OMUEG. Teniendo c omo fin que la  

población estudiantil se acerque a nuestro espacio. 

 

Para que los  lectores tengan mayor infor mación en el tema central, s e integrara 

una s ección c on páginas  de Internet, en las  c uales también s e puedan apoyar  

para sus propias investigaciones. 

 

Una sección que s e tiene planeado integr ar, dependiendo de la r espuesta de los  

lectores, es  un es pacio en el c ual puedan dar opiniones  o dudas al PROMUEG, 

esta sección en particular es de gran importancia, ya que será la forma de evaluar 

la ac eptación de la public ación, y el poder exponer  temas  que ellos  mis mos 

aporten. 
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2.2 ACTIVIDADES DEL SERVICIO SOCIAL EN EL PROMUEG 
 

Durante la pres tación del s ervicio s ocial tuve la oport unidad de partic ipar en 

diferentes actividades que me permitieron da rme cuenta de cual es la forma en la  

que lleva a la práctica los conocimientos adquiridos en la escuela. 

 

Tomando en c uenta es te as pecto, el poder r ealizar un Informe Satisfac torio del 

Servicio Social, es una manera más  directa de relacionar la práctica con la teoría, 

ya que las  aportac iones que uno hac e en el  programa o ins titución en donde s e 

presta el servicio, se llevan a cabo durante el periodo que dure éste. 

 

Además el  Informe Satis factorio del Serv icio Soc ial, es  una herramienta para el 

proceso correcto y c ontinúo de f ormación al que se integra, teórica, ac adémica y 

práctica del prestador, dentro de las características particulares del programa. 

 

Otro aspecto importante es  que, s e necesita gente c olaborando en los  proyectos 

que se tienen planeados  dentro del PROMUEG,  los pres tadores de s ervicio son 

un soporte básico, tanto en el s eguimiento y c ontinuidad de los  proyectos, como 

en la aportac ión de ideas , esto bajo un a prác tica c lara de lo que a nues tra 

profesión compete, pero también exig iendo el desempeño del prestador y que sea 

adecuado a las pretensiones del propio PROMUEG, y con todo esto se obtendrán 

resultados positivos al termino del Servic io Social y en donde las  dos partes sean 

beneficiadas. 

 

Ya que el Servic io s ocial es  también una fas e en la que los  universitarios  

seguimos con nuestra formación, en el PROM UEG, se cubre con el ofrec imiento 

de talleres  y s eminarios, tanto para la gente que c olabora ahí, para los 

universitarios de la F ES Aragón y de otra s Universidades, como para todo aquel 

que este interesado en conocer la perspectiva de género. 
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Dentro del PROMUEG una de las  activi dades era apoyar  en la organiz ación de 

eventos, que durante el s emestre s e planeaban, tales  c omo c onferencias, 

proyección de películas o documentales, etc. 

 

Una de las  c onferencias fue “Infanc ia hoy.  Una lec tura des de la pers pectiva de   

género”, la cual fue pensada y planeada en torno al tema de que el género es  una 

socialización, que empiez a des de qu e nac emos y aunque no tengamos  bien 

definido el c oncepto, la s ociedad s e en carga de c argarlo a nues tra memoria o  

aprendizaje diario. Un ejemplo de es to es el color de la ropa para niñas y niños, la 

diferencia en los juguetes y los tipos de juegos. 

 

Dentro de es ta c onferencia también hub o una reflexión del papel que juega la 

educación en la pers pectiva de género, empez ando con un punt o interesante, en 

el que la doc encia en s u niv el bás ico (p reescolar, primaria y s ecundaria) es  

ejercida en s u mayoría por mujeres  y en el inc remento del nivel educ ativo van 

integrándose los hombres hasta llegar a un nivel profesional, en el que hasta hace 

poco predominaban,  pero c on la llamada lib eración femenina s e ha abierto el 

camino para que haya más mujeres ejerciendo la docencia a nivel universitario. 

 

Incorporar la pers pectiva de género en la práctic a de l a docencia a nivel medio,  

tendría el objetivo de erradic ar prác ticas sexis tas en la es cuela mexic ana, c laro 

que implicaría un gran reto, pero lo impor tante es que s e formen a los  maestros 

con talleres o cursos, ya que no bas ta con que se integren al currículo contenidos 

y materiales didácticos guiados hacia la perspectiva de género. 

 

También hay que c onsiderar que en la esc uela no s ólo se enseña a los niños  y 

niñas a leer y escribir, sino además se transmiten valores y creencias que influyen 

en su formación personal y en un futuro laboral. 
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Considero que en la f ormación de los  profesores se deben tomar en c uenta tres 

aspectos: 

 

1. Que los  profesores comprendan que los  hombres  y las  mujeres no nac en      

con c apacidades y emoc iones determi nados biológic amente, s ino que s on 

construcciones a través de procesos de socialización. 

 

2. Que las  ins tituciones s ociales c omo la familia, los  medios  de difus ión y la 

escuela, ofrec en una educ ación diferente a niños  y niñas , por ejemplo a los  

niños se les enseña que no deben llorar o mostrar sus sentimientos, también 

que deben aprender a r eparar c osas, tener un trab ajo para mantener a s u 

familia, etc.; y las niñas deben aprender a ser protectoras, cuidadoras, que los 

mas importante es  que es tén e n c asa par a c uidar a  s u familia  y qu e s i no  

estudian no importa siempre y cuando sean buenas amas de casa. 

 

3. Que las  mujeres , c omo grupo s ocial, s e enc uentran en des ventaja y es  

necesario invertir es ta situación y un medio importante para poder lograrlo 

es la escuela. 

 

Hubo también la proyección del documental “Historia de la mujer en México”, en el 

cual se da cuenta de la importancia del papel que ha jugado la mujer en Méxic o, y 

las luchas que debieron librar para s er reconocidas como c iudadanas, desde las  

Adelitas pasando por las estudiantes del 68 y en nuestros días las representantes 

de movimientos  s ociales enc abezados por mujeres, y s in dejar de menc ionar a  

todas las amas de casa. 

 

Siempre poniendo su granito de arena en el  desarrollo de nuestro país y  s iempre 

dejándolas de lado. Que seria de una familia sin una madre que planchara, lavara, 

cocine, asesore a los  hijos en la tarea, escuche y apoye a s u esposo, no quiero  

sonar tradic ionalista, ya que lo que s e bus ca c on los  es tudios de géner o es  la 

equidad, pero es tamos tan ac ostumbrados a que ellas , las  madres  y/o las  hijas  
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hagan todo, que si nos ponemos a pensar en su inexistencia sería un caos, ya que 

son la piedra angular de la familia; des de es te pequeño extrac to de la s ociedad 

hasta las grandes académicas, científi cas, empresarias, etc.; nosotra s somos la  

otra mitad del mundo, sin el cual no giraría, empezando por la concepción hasta el  

apoyo y complemento con los hombres. 

 

Otra ac tividad impor tante en la que también par ticipé fue un c iclo de 

presentaciones de los programas extracurriculares de la Carrera de Pedagogía, en 

los cuales se puede realizar el servic io social o prácticas profesionales, apoyando 

así a la propia c arrera y a la poblac ión aragonesa. Dentro de estos  programas se 

encuentra el PROMUEG, y que en c ierta fo rma es  nuevo y nec esita del apoyo  

estudiantil para seguir creciendo.  

 

Para esta pres entación s e des arrolló una expos ición explic ando lo  que es  el 

PROMUEG, que s e trabaja la pers pectiva de género busc ando integrar la en la 

FES Aragón a través de los  univers itarios, y que és tos tengan una reflexión en  

cuanto s us actitudes c otidianas y que puedan llegar a un c ambio tanto en el 

aspecto escolar como en el s ocial, y que las universitarias puedan evoluc ionar en 

su situación de mujer en correspondencia con los hombres, tanto en la comunidad 

universitaria c omo en la s ociedad en general, logrando la igualdad de  

oportunidades47. 

 

También se invitó a los alumnos asistentes a este evento a acercarse al programa 

ya que, s e necesita de alum nos tanto c omo pres tadores de s ervicio social, para 

que lleven propues tas y apoyen en las  actividades, c omo alumnos  que tengan 

interés en realiz ar investigaciones o s us mismas tes is en pers pectiva de género. 

Este as pecto lo c onsidero important e ya que c on estas  aportac iones el 

PROMUEG cumpliría con su objetivo de crear materiales bibliográficos propios.   

 

                                                 
47 Op. Cit. Silva Rosales Patricia. P. 17. 
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Así mismo, se dio a conoc er que el PROMUEG no s ólo es un espac io en el c ual 

se trabaja independientemente a la c arrera, s ino que además  es  un es pacio al 

cual pueden acudir a consultar material bibliográfico. 

 

Este material bibliogr áfico fue una donac ión por parte del Programa Univers itario 

de Estudios de Género, ésta fue de más de 150 libros, y por lo tanto gracias a esta 

donación hay  muchos título s que consu ltar, tanto  para trabajos internos del 

programa, como para todo público.  

 

En lo personal fueron una fuente importante de informac ión para la realiz ación de 

este Informe, y por lo t anto lo puede s er para otros  prestadores de s ervicio que 

opten por esta misma modalidad de titulación. 

 

Así mismo el contar con material de consulta, dentro del PROMUEG, nos dice que 

está en camino de fortalec erse y c recer dentro de la FES Aragón, y que es  

importante que los  es tudiantes, as í como los  egresados, encuentren en aquí un 

centro de consulta. 

 

Dentro de las  actividades a desempeñar en el PROMUEG, es taban igualmente el 

apoyar todo evento involuc rado c on la perspectiva de géner o, que no fuera  

planeado por él, dentro de la  Fac ultad, y s e dio la  oportunidad de as istir al  

programa de la s emana de “Mujer que s abe latín….”, presencié una c onferencia 

sobre la int imidad en los  jóvenes, la c ual me hizo reflexionar que la influenc ia de 

los medios es  tan fuerte, que en la ac tualidad son muy dis ipados los  valores  en 

ellos. 

 

Son varios los  factores  que actúan en es te fenómeno, c omo que los  padres  en  

esta época no s e dan tiempo para platic ar con sus hijos o s implemente convivir, 

esto, creo yo es por la rutina en la que es tamos inmersos, los padres ya no saben 

que es lo que sus hijos ven en la televis ión o leen en las  revistas, tampoco el tipo 

de amigos con los que platic an, todos estos medios aportan ideas , en la mayoría 
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equivocadas, tanto de s exualidad, salud, educación y por lo tanto de género, que 

aunque no se hable con los términos correctos, es una representación inmersa en 

nuestro ser. 

 

Al involucrar al género en la intimidad de los  jóvenes, me refiero también a que a 

las jóvenes  no s e les  permite explorar su c uerpo, muc ho menos  investigar y 

conocer s u propia s exualidad, ya que por el hec ho de s er mujeres  tienen que 

seguir el rol asignado social y culturalmente. 

 

Y por otro lado a los  jóvenes s i se les  permite explorar su sexualidad, de hec ho 

deben de t ener mucha mas experiencia a t emprana edad, porque de lo c ontrario 

se les atribuye una pr eferencia sexual no aceptada por la s ociedad, o sea, se les 

califica como homosexuales. 

 

Esto es  que de ac uerdo c on el s exo qu e t enemos determinado, la s ociedad ya 

tiene un rol específico para cada uno, en es te rol se conectan pautas, principios y 

características culturales que establece la sociedad a los hombres y las mujeres, y 

todo esto son las expectativas que tenemos que cumplir48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Silva, Rosales Patricia. Op. Cit. P. 15. 
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CONCLUSIÓN 
 

El s er humano es  un s er s ocial que v a creando su experienc ia individual y s u 

subjetividad a través del contacto con sus semejantes; el hombre va a adquir ir sus 

conocimientos con las relac iones que es tablezca en su grupo social y es  a través  

de és tas que él v a a c onstruir su identi dad y la manera de comportarse con los  

demás, la moral juega un papel un tant o importante, esti pulando c ánones de 

comportamiento, que s e van a enc argar de mos trarnos un c amino hac ia la  

felicidad, pero es  el hombre quien tiene la  libertad de dec idir c omo buscarla,  

siempre y c uando no perjudique a otros, estas ideologías son construidas por los  

sujetos, debido a esto tienen la opción de ser modificadas por el contexto social. 

 

Una de estas c onstrucciones con las  que el s er humano s e enc uentra es  el 

género, que s e va trans mitiendo por medio de la s ociedad, en la c ual s e nos  

indican los  roles  que deben jugar los  in dividuos (hombre y mujer) en c uanto a 

comportamientos, formas  de ves tir y ac tividades a realiz ar, es ta construcción no 

es un hec ho biológico, pues existen funciones determinadas de ac uerdo al s exo, 

por ejemplo una función biológica de la mujer es  parir y amamantar, y una función 

del hombre es eyacular. 

 

Siendo ent onces el género una c onstrucción s ocio-cultural, és ta s e puede ir  

modificando de acuerdo al contexto social en que se vive. 

 

La labor del pedagogo es importante para buscar la manera de ajustar el uso de la 

información y rehumanizar  a los seres humanos, no podemos hacer a un lado los  

paradigmas existentes, pero s i se pueden adecuar hacia una formac ión en la que 

existe un equilibrio entre la teoría y la  prác tica, y en donde el s ujeto s ea 

importante, y c on una interac ción entre  un pedagogo y los  uni versitarios, el 

objetivo de formac ión a través  de los  m edios de c omunicación pueden logrars e 

con éxito. 
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Estamos en una época en la que las  diferencias sexuales deben ser dejadas a un 

lado, no podemos  perc ibir la c apacidad intelectual, o la de des arrollar un trabajo  

partiendo del género, todo s er humano tiene c ualidades que lo diferenc ian de los 

demás, y s on es as c ualidades las  que s e deben retomar para valorar a las  

personas. 

 

Por es o es  importante que en nues tra Univers idad s e divulgue la equidad de  

género, para que las  futuras  generac iones no s igan con los  patrones exis tentes. 

Que todos y todas  tengan las  mismas oportunidades, sin importar s u sexo, etnia, 

creencia religiosa o preferencia sexual.  

 

La pers pectiva y equidad de género, también es  un par te aguas  para disminuir 

cualquier tipo de discriminación dentro de nuestra sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 53

BIBLIOGRAFÍA 
 

- ARANGO, Luz  Gabriela, (c ompiladora). “Género e identidad. E nsayos sobre 

lo femenino y lo masculino”. Ed. Unidas. Colombia. 1995. 

 

- BARRÓN, Tirado Concepción. “Universidades Privadas. Formación en 

educación”. CESU. UNAM. México. 2002. 

 

-  BUCKINHAM, David. “Educación en medios. Alfabetización, aprendizaje y 

cultura contemporánea”. Paidós. España. 2005. 

 

- CONNELL, R. W. “Mas culinidades”. Historia de las masc ulinidades. UNAM. 

PUEG. México. 2003. 

 

- CHAVEZ, Carapia J ulia del Carmen, (c ompiladora). “Perspectiva de género”. 

Ed. Patria y Valdez. ENTS. UNAM. México. 2004. 

 

- DURKHEIM, Emile. “Educación y sociología “. Ed. Colofón. México. 1993. 

 

- FERNÁNDEZ, J uan, (c oordinador). “Género y s ociedad”. Ed. Pirámide.  

España.  

 

- KAPLÚN, Mario. “El c omunicador popu lar”. Ed. Humanita s. Buenos  Aires . 

1987. 

 

- LAMAS, Marta , (compila dora). “La c onstrucción c ultural de la diferenc ia 

sexual”. UNAM. PUEG. México. 1996. 

 

- MONTESINOS, Rafael. “Las rutas de la masculinidad”. Ed. GEDISA. España. 

2002. 

 

-  MORDUCHOWICZ, Roxana (coord.). “C omunicación,  medios  y educ ación. 

Un debate para la educación en democracia”. Octaedro. España. 2003. 

 



 54

- ROMERO, Rubio A. “Teoría general de la información y de la c omunicación”. 

Ed. Pirámide. España. 

 

- SANTOS, Guerra M A. (c oord). “El harén pedagógico. Perspectiva de género 

en la organización escolar”. GRAÓ. Biblioteca del Aula. España. 2000 

 

- SEIDLER, Víc tor J . “Los  hombres heteros exuales y s u vi da emoc ional”. 

Debate feminista (sexualidad: teoría y práctica) Abril, año 6 vol. 11. 

 

-  ZARZAR, Carlos  Charur. “La formac ión integral del alumno: qué es  y c ómo 

propiciarla”. Fondo de Cultura Económica. México. 2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 55

 

 

 

 

OTRAS REFERENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56

 
OTRAS REFERENCIAS 

 

- HIERRO, Grac iela. “G énero y educ ación”, en La v entana de estudios  de 

género en Internet. http://www.udg.mx/laventana 

 

- LAMAS, Marta. “La perspectiva de género”, en La ventana estudios de género 

en Internet. http://www.udg.mx/la ventana 

 

- MARQUÉS, Joseph-Vincent. “Varón y patriarcado”. Documento. 

 

- OMNIA. Estudios de Género. Revis ta de la Dirección General de Es tudios de 

Posgrado. UNAM. México. Año 17-18, Número 41. 2001-2002. 

 

- Día Internacional de la Mujer. www.isis.cl 

 

- www.nacionesunidas.org.mx 

 

- www.chdh.org.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

ANEXO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 


	Portada
	Índice
	Presentación
	1. PROMUEG y Formación
	2. Actividades Dentro del PROMUEG
	Conclusión
	Bibliografía
	Anexo

