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"Podemos reducir l.os componentes 

de toda viaa humana a tres granaes 

factores, vocaci6n, circunstancia 

y azar". 

Ortega y Gasset 

La civilización es una 

larga CBI't·era entre la 

eaucaci6n y la 

catA.strofe. 

"La mujer no nace mujer, 

se hace mujer". 

Simone de Beauvoir 

H.G. Wells 
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INTRODUCCION 

Pese a que hoy a principios del siglo XXI con los 

más sofisticados a vences cient!fi coe y tecnológicos, con 

las más meticulosas formas de comunicaci6n, con innovado -

res artefactos que hacen más ''agradable11 y menos compli -

cada la vida del innividuo, con avances en todos los 

ámbitos encontramos con gran inquietud algunas situaciones 

que dan la impresión de ser las excepciones en éstos 

tiempos de cambio, de modernidad, de transformaciones, tal 

es el caso de la participación de la mujer en la esfera 

p~blica (mercado de trabajo), la cual se encuentra por lo 

general anclada en los roles traciicionalee o especializada 

en ciertas profesiones relacionadas con las condiciones de 

vida C10l mundo familiar en la esfera privada, como son 

enfermería, secretaria, aeromoza, educadora, maestra, entre 

otras. 

Por un lado vemos la no correspondencia entre lo 

que se estima como los derechos de ,igual.dad de l.a mujer 

a prepararse más intelectualmente, y por 

que la sociedad moderna le ofrece, tanto 

estudios profesionales como en loe espacios 

los cuales se margina la participación de 

otro lado, lo 

en el ámbito de 

laboral.es (en 

la mujer - y 

en los que frecuentemente la presencia del. hombre es 

mayoritaria - por considerarla poco competente respecto 

a ls 

cree 

que 

capacidad 

sólo poseen 

se excl.uye 

tanto física como intelectual que se 

los hombree, y viceversa, 

la presencia y participaci6n 

espacios en l.os 

del hombre). 



II 

Los clich~s+ sexistas Hobre ln8 pr:>fesiones como: "La 

carrera de eó.ucadora es para mujeres", "ingenier!a petrolera 

es carrera de hombree••, 11 la vocación de la mujer es ser 

madre" (esto es, hay carreras ºpara" hombres y 11 para0 mujeres 

por sus naturalezas femenina y masculina que los carac 

teriza como lon roda adecuados a unas carreras más que 

a otras como enfermería e ingeniería, respectivamente, en 

tanto se piensa que la mujer es paciente, aulce, gentil, 

amorosa, abnegada, cariñosa, servil, y el hombre como el 

fuerte, agresivo, audaz, intelectual) han llevado a la 

reproducci 6n, 

diferencias 

les entre 

y por tanto, a la conservación de las 

intelectuales, físicas, profesionales, vocaciona

los sexos, éstos llegan a hacer creer que 

algunas disciplinas se consideran más convenientes a los 

hombres y menos a las mujeres. Por ejemplo ingeniería 

mecánica y electricidad se conciben como pertenecientes a 

los hombres; en tanto que 1ae disciplinas consideradas 

femeninas son las que tienen una orientaci6n doméstica 

(economía familiar, cocina, mecanografía, educaci6n, 

enfermería). 

Esta situaci6n, pensamos, no puede aceptarse bajo 

ésta entigmatizaciOn, no son posibles concebir porque 

llegan a bloquear los intereses del individuo, asi comG 

su mismo proyecto de profesión al coartar sus capacida

aes, habi!iaaaes, intereses y vocaciones que en algún mamen 

to el inaividuo pudiera manifestar, pero al mismo tiempo 

+~ntiéndase por ello a las expresiones estereotipadas que lle -
van implícitas ciertas caracter!sticas que se adjudican al 
inoividuo como inherentes a la naturaleza humana. 
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reprimirl.as -en algunos casos-, por no estar acorde a lo 

que socialmente se espera que estudie una mujer o un 

hombre, pues tanto las disciplinas escolares como las 

carreras universitarias suelen presentar una divisi6n con 

arreglo al sexo; en algunas es raro encontrar hombres 

(enfermerái, estilista); en otras, en cambio escasean las 

mujeres (arquitectura e ingeniería petrolera). 

Podemos ver que cuando se habla de profesiones 

como ingeniería naval o ingeniería electr6nica (por men-

cionar algunas) se evoca con mayor facilidaú la imágen 

de un hombre coino el que ret1ne las cualidades necesa 

rias para el ejercicio de la profesi6n, y difícilmente 

se acuctiría a la imágen de un& mujer en ~stos eepacios 

profesionales por consió.erarlos como ajenos a su "natura

leza femeninaº, y como la que no reúne las caracter!at!_ 

cae necesarias para su funci6n. 

En efecto, la presente investigaci6n dá cuenta de 

una cueatidn que err6neamente se ha concebido como un 

aspecto innato+, como un factor biológico o nivino, el 

cual pareciera que posee el individuo desde que nace y 

que son las vocaciones, delimitadas (socialmente) en 

razón al sexo que se pertenezca. Las cuales desde una 

lectura pedag6gi.ca se considera no pueden quedar t'educi -

das a un fen6meno innato o natural, tampoco a fuerzas 

abstractas, mágicas e inexplicables que emergen del 

interior de ia persona y que la hagan apta para 

+cfr. Graciela Hierro y otras. La Naturaleza. Femenina. 1rercer 
Coloquio de Filosofía, UNAM, México, 19U5, 167 págs. 
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deter1ninada actividad, ni estar limitadas a un sexo en 

particular, nado que desde un punto ne vista pedng6gico 

se contemplaría una vi si6n mutilan a y parcinl del com -

plejo fenómeno de la vocaci6n, o.e lo que realmente 

implíca y es la vocación. 

LB posi bilitiad de responder 

hombre por vocaci6n poeta como es 

inuustrial, abogado o médico?, hB 

a la 

por 

u a do 

pregunta: ¿Es el 

inclinación 

pauta a que 

diversas disciplinas cientH'icas puedan 

de su muy particular punto de Vista, 

dar respuesta des

como la SocioLo -

g!a, la Psicología, la filosofía, la pedagogía, entre 

otras, lRS cuales convergen en analizar los factores 

que i~citlen en las vocaciones del individuo que poste -

riormente se expresar4n en una profesi6n para la vida. 

lln éste caso, la pedagogía tiene ante sí una 

situaci6n que no le es nada ajena en tanto que se 

ocupa del proceso educativo del hombre, en toó.as sus 

formas y modalidades en que se manifiesta. Proceso 

educativo en el que el sujeto es concebido como una 

unidad bioRicosocial, como un ente cognoscente que se 

encuentra en constante interaccidn con J.a realidad social 

que lo circunscribe. En esta reflexi6n pedag6gicamente 

encontramos que la formaci6n social. del ina.ividuo se 

ubica en un primer momento en la educación informal, 

que se dá en la familia como una de las modalidades 

en que la educación se expresa. Espacio infonnal del que 

se nestacará su importancia educativa como instancia 

socinlizanora en ~sta investigaci6n, pues la educación del 

inUividuo no sólo es el resultado de la institución 
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escolar, el contexto en el que vive y en e1 que se 

desenvuelve ejerce sobre él una importante influencia 

educativa en su formaci6n social, ya que todos somos 

sujetos de educaci6n en tanto estamos en un proceso 

permanente de aprendizaje, en el que se modifican y 

construyen nuevos esquemas, obteniendo nuestros primeros 

conocimientos en el seno familiar, en donde no B6lo 

importa el qué se transmite, sino el c6mo (manera) y 

el para qué (fines). Tales constanteR permitirán dar 

cuenta ue la conPtrucci6n social respecto de la forma

ci6n del sujeto que uan pie dentro del espacio de la 

educación informal ha advertir la existencia de facto 

res 

la 

enucativoe que participan en 

vocación ael individuo, dado 

el 

que 

descubrimiento de 

no se precisa 

con una visión unilat&ral, sino totalizaaora. 

Se piensa, hipotéticamente, que la influencia 

fan:iliar y socifl.l en la socializaci6n aexu~l puede, en 

algunos casos, influir en el individuo en lu e1ecci6n 

de profesiones u ot·icioi:= ecordes a su nt1.turn1eza feme -

ninn o masculina. 

Desde nuestra lectura pedag6b~ca se abordará, en 

ésta inveetigaci6n, la perspectiva educativa y sociocul

tural de las vocaciones, específicamente de la vocaci6n 

en las mujeres. 

Para tal caso analizaremos una profesi6n que 

siempre se ha visto consti tuída por mujeres como es 

la Enfermerí~~ (aunque no es la única que presenta la 

+ Se invita a1 lector a pasar a la página 197 en aonde se abun
da ampliamente en el por qué se eligió la carrera de enfer
mería. 



misma si tuaci6n) • Y l.a Pedagogía viene a cont'ormar no 

sdlo el lenguaje mismo de la eoucaci6n, sino el en -

lace entre la sociedad y la ea.ucaci6n. 

As! pues, es sabido que la misma religi.6n cri~ 

tiana expone como algo natural. -a través de su áiscur-

so ineológico- el rol remenino y el rol masculino, y 

la voca.ci6n ca.no un llamamiento divino, uestac1:1ndo ade-

más el carácter innato en la vocaci6n, de la cual 

se excluye, en los planteami~ntos biol6gicos, el aspec

to socioeaucativo y ae educaci6n sexuul que pensamos 

existen como transt'ondo a las vocaciones. 

Consideramos, en 

investigaci6n, que es 

una cue sti6n biol6gi. ca, 

el 

el 

desarrollo ae la presente 

contexto Eociocultural y no 

que ejerce una fuerte in 

fluencia en la conducta ael inaividuo a través ae un 

amplio y variado proceso educativo, en el que constan 

temente el individuo interactúa. 

por tnnto se pretende esclarecer en nuestra 

lectura que las vocaciones no se transmiten de una 

generaci6n a otra otra por vía de la herencia, pero 

sí por vía o.e la educación es como se hace la transm,!_ 

SiÓn de toda una valoración cultural. .Bnucuci6n que es 

producto de WlB instancia propiamente formal -como es 

la escuela- como del ambiente que rodea al individuo, 

social y í'amiliar, y con loti que interactúa, permean 

la formaci6n de su personaliaad. 

Excluyendo que posiblemente (por algunos agentes úe soci~ 

lizaci6n: padres, maestros o incluso por el miemo 

VI 
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sujeto en formación) la vocación de un individuo pueda 

estar determinada justamente por sue vivencias personales, 

por la historia misma ael intiividuo, por influencias 

grupales, por el entorno social, por las exigencias 

sociales, econ6micaR y políticas, o más a~n, por el 

momento histórico que se vi va, esto es, conc1·etamente por 

razones econ6micas, ue prestigio o ae sexo 

criterios para hacer 

que ésta investigación 

que sean las 

su ele cci6n que se utilizan 

profesional. De 

reflexión para 

do o úecidirá 

tione o analice 

como 

.,qu! 

aquel 

acerca 

las 

sirva como 

individuo que ~ecidió, está decidien

cte su elecci6n profesional y cues

basee de su vocación. 

Mediante éste desarrollo de investigación se pretende, 

as!mismo, generar en los lectores en general una 

cueationante: ¿Acaso no la sociedad misma está ocasionan

do la distinción sexual entre los hombres y las mujeres 

que llega a prolongarse hasta la determinación de quién 

debe estudiar qué a partir de tma vocación preescrita y 

un espacio profesional según el sexo del inuividuo?. 

Probablemente con ello se genere la pérdida de 

potencial humano•, de capital humano femenino y masculino 

por llevar una idea más allá del simple hecho de dar 

una respuesta a una necesidad humana muy básica: la de 
distinguir a los hombres de las mujeres. 

•pérdida en el sentido de impedir el desarrollo de habilidades, 
capacidades, aptitudes, intereses y vocaciones que los indivi
duos poseen en ciertas actividades o áreas profesionales por 
considerarlas incongruentes a su sexo. Como es el caso de 
mujeres cuyas inclinaciones vocacionales se airijan a la 
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Al mismo tiempo la inquietud aquí, es que se está 

dejando ae lado ·la capaciaad, las habiliaaues; el poten

cial intelectual que poseen las mujeres y los hombres, 

que en ocasiones no losran verse ucsarrolladns cuando sus 

inclinaciones vocacionales no coincinen con lo~ prototipos 

profesionales aceptados segú.n el sexo/género. 

'l'al. vez hoy se pueda detectar la pr·esencia de 

mujeres en carreras 11 propias11 para e1 hombre (ingeniería 

petrolera o industrial), y aunque su presencia es escasa, 

existe. Y aqui ln orientación no s6lo vocacional, sino 

familiar: la que se dá ahí en el núcleo familiar y 

social, juegan un papel primordial en tanto que deberían 

enfatizar y atender más en lo privado del inlliViduo que 

es lo personal, las cualiúades, habilidades propias de 

éste y encñuzarlas oportuna y adecuadamente hacia una 

correcta elección de profesidn, que inclinarse por las 

modas profesionales del momento histórico que se viva, o 

bien, por seguir un patron sexual dado. 

por lo que analizar cómo se intro~ectan las 

vocaciones en el espacio de la educación informal, la 

influencia de la familia y la cultura sobre ésta, así 

como la desmitificaci6n de su carácter innato que se 

le ha adjudicado, 

ésta investigaci6n. 

constituyen el objetivo general de 

Ciertamente es fácil advertir cuán importante es 

la elección de una profesión u oficio de acuerdo a los 

intereses y apti tuc1es reales del inui viduo, sin pre juicios 

ineeniería, electricidad o mecánica que se vean impeliQas a no 
desarrollar por prejuiciot:i que la sociedad :naneja bajo el 
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ni mi tas, y sí con una verdadera entrega. e inclinac.l6n 

vochcional, pero más interesante es desentrndar lo aquí 

hemos estando citando, el hecho ae econtrnr carreras 

nutridas por mujeres (enfermería, secretaria, educadora, 

eJ.ecán, puericulista, etc.) y carreras asistidas únicamente 

por hombt·es ( ingeni~ría petrolera, fisica, electr6nica, entre 

otras), La pregunta es, ¿c6mo el inuividuo maneja su 

vocaci6n?, ¿acaso la vocación del inaividuo se reduce a 

un estereotipo cultura.lmcrrte creado?, ¿cuáles son las 

razones que motiva a las mujeres a elegir determinadas 

profesiones u oficios?, ¿por qué se devalúa y subestima el 

potencial 

que ver 

de 

m.l.s 

la 

con 

mujer en 

el hombre 

espacios 

como 

que se 

ineenierín? 

supone tienen 

y ¿por qué 

a los hombres se les dá mayor libertad de elección 

profesional, aún cuaruio data caiga dentro de uctividndea 

que comúnmente desarrollan las mujeres como estilista o 

cheff?. 

Teles interrogantes constituyen algunas ejes de 

atención en la presente investig&ci6n. En ésta la voca 

ci6n ea uefinida como aquel.la 11 voz interior", traducida en 

un b'llBto desinteresado y auténtico, en una pasi6n profu~ 

da y sin igual para desarrol.lar determinada actividad. 

pasidn que se deriva ael más profundo constitutivo de la 

persona, cuyo reflejo final. sea el talento, en el que 

se conjugan las preferencias para realizar determinadas 

actividades (interds), la facilidad que se tiene para 

efectuarlas (aptitud) y desde luego esa pasión y gusto 

discurso des son carreras para hombres, o bien, es profesidn 
de mujeres. 
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(vocación) pare. real.izar activi\1~.cies o profesiones espe-

cíficas. ºVoz interiorº que espera sublimarse en las 

manifestaciones f!eicns, art!Aticas, mecánicas, estéticas, 

orales, y demás del eujeto, que se encuentran ).atentes 

ah!, en cada individuo, liBtas a ser uescubiertas por 

su poseedor, y no como errdneamente se maneja con 

cuestiones biol6gicas y arquetipos Fexistas. 

Dicho en otras pal.abras, la vocaci6n espera 

manifestarse en el in~ividuo si encuentra el camino 

objetos de ciertas adecuado, sin embargo, ésta ha sido 

atribuciones culturales, ideol6g!.cae 

l.o privado, a lo pe1·sonal, a las 

nel individuo, cuando se observa 

y gen~ricas ajenas a 

inclinaciones real.es 

ctue hay una tenden -

Cia. por parte de las jóvenes a no estudiar la.e 

disciplina.e 

no elegir 

que se han 

una profesión 

clasificado 

nutrida por 

como masculinas 

varones porque, 

o 

biol6gicamente, se piensa que carecen de las cualidades 

innatas necesarias para éstas disciplinas "masculinas''• 

a 

De igual manera los j6venes son orientados a 

áreas profesionales que implíquen audacia, fuerza, capaci

dad física e intelectual como piloto aviador, técnico 

el.ectx·icista, inBf!niero naval, geofísico, entre otras, y 

poco motivados a elegir profesiones que sean una prolon

ga.ci6n de las actividades en la esfera privada como 

enfermería, estilista, cocinero y demás, por considerar-

las un campo del cual sólo se puede ocupar le mujer, 

y además porque se piensa que son de un grado de 

complejidad menor que aquellas de 

los hombres, y no. 

las que se ocupan 
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Desde luego toda área de conocimiento implica una 

cierta capacidad y desarrollo intelectual, aunque en 

grado y complejidad distinta, pero no por ello propicio 

para un género en particular. La inteligencia no tiene 

sexo, lu capacidad de atenci6n, retenci6n, memoria, opeX',! 

cianea intelectuales son las mifimBB en ambos sexos, lo 

que difiere son 1ae contticiones en que datas capacida -

dee se desarrollan. Conniciones no de impedimento físico 

nos referimos aquí, sino las del contexto social y 

cultural las que p~rmenn ~ata posibilidad de desarrollo 

intelectual. 

El encontrar algunas ca1·rerae nutridas más por un 

se:xa que por otro, son situaciones que vienen definidas 

no sd'lo por los prejuicios culturales acerca de las 

''formas de saber" que son acceei b1es a los hombree y 

a 1ae mujeres, sino tambi6n por el currículo vivido 

en el d:mbito escolar manifestado a través de conductas 

y comportamientos sexistas entre loe individuos que 

marcan diferencias entre uno y otro sexo, dirigidas a 

establecer quién hace qué actividad, y por algunos 

programas vocacionales que 

tipificaci6n sexual (entre 

orientan a partir de 

otros criterios) son 

una 

a menudo 

loa que más acusan ~eta divisidn según e1 sexo, sin 

olvidar la importante influencia que 1a sociedad en 

general ejerce 

transmiai6n de 

sobre los individuos, a trav6s de la 

lo~ roles que son distribuidos de 

acuerdo al género, y que advierten que cada cual tie-

ne un papel social específico. 



XII 

Si nos remontamos a la educación preescolar 

encontraremos que mediante la socialización se inician 

laa desigunldaaes entre los niñoe según el sexo 

masculino o femenino y según su medio sociocultural., 

ClesiguBldades que son reproducidas en las instituciones 

y en las estructuras de la sociedad, y en el interior 

de ese conjunto de estructuras sociales, el papel de la 

famil.in (primero) y de la escuela (después) ea crucial 

en la formaci6n del inaividuo, tanto por ser el primer 

grupo primario e instancia socializadora con la que 

interactúa el individuo (la familia), como por ser 

fuente de dichas desigualdades (la escuela), Y donde los 

cambios pueden Y deberfan gestarse, respectivamente. 

Desde luego, la situación socioecon6mica adquiere 

gran importancia para preveer las posibilidades que tie -

nen las jóvenes de iniciar y terminar sus estudios pro -

~eaionales. El sexo y la aituaci6n econ6mica son 
determinantes que llegan a posibilitar o ~imitar el 

desarrollo profesional. de un individuo, sea hombre o 

mujer. 

Ea dif!cil saber en quá medida ioa jóvenes en 

general, reflejan sus ambiciones reales, o las ambiciones 

transformadas en lo que la sociedad espera de lou hombree 

y de las mujeres y de los roles que más les 

conviene. 

Sin embargo, sí es fácil observar un mercado de 

trabajo que denota una segregaci6n entre hombres y mujeres, 
siendo frecuentemente los empleos femeninos los más 

desvalorizados y devaluados, social y económicamente. 
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Si hacemos una breve revisión de nuestro contexto 

inmediato tanto en la esfera pdblica (mercado de traba

jo) como en la esfera privada (ama de casa) encontra

remos una división de profesiones por ~nero, pnra ello 

basta ver 

máquina de 

directivos 

actividad 

a nuestro alrededor, quién 

escribir, quidnes ocupan 

de una empre ea, quién está 

educativa en loa llamados 

está frente a una 

loa altos puestos 

a cargo de la 

CENDI (Centro de 

Desarrollo Infantil), quién estd al mando y diseño de 

una construcción, quién está en casa cuidando y aten-

diendo a los hijos, quidnes están de manera in.mediata 

al cuidado y atención de los enfermos, quiénes eusten -

tan el cargo de presidente en los diversos países ael 

mundo, quiánes se ocupan del funcionamiento de una pla-

taforma petrolera, y as! 

la mencionada divisidn de 

sucesivamente, y advertiremos 

pr·ofesionee por g4nero, que ea 

justamente aquel.J.a c1iviai6n en J.a que se encacill.a a 

un sexo en particular al desempeño de ~iertaa profe-

sionee o acti vidades 1 por creer que a un género en 

específico subyacen inclinaciones vocaciona1ea innatas 

más acordes para al.guna actividad que a otras, cuya 

expresidn 

profesiones 

prestigio 

se hace evidente en la marcada división de 

por género, en las cuales se otorga mayor 

y valoración social en las carreras en las 

que incursiona el hombre, en tanto que el prestigio 

y la valoración están en funcidn de la supremacía 

de la que goza el hombre en una cultura como la 

nuestra que es patriarcal, donde se cree que la 

valía uel hombre es superior a la de la mujer, en 
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date sentido se piensa que las profesiones de mayor 

complejidad y esfuerzo intelectual., de fuerza y auo.acia 

y por lo tanto las de mayor importancia son en las 

que incursiona el hombre como ingeniería naval, tdcnico 

en e].ectr6nica, piloto 

Pero no s610 ].as de 

de mayor remuneraci6n 

aviador, entre otras. 

mayor prestigio (social), 

econ6rnica. 

sino las 

En efecto, la existencia de vocaciones innatas 

tanto para hombres y para mujeres que determinan loe 

espacios profesionales y de oficio a los que el indi

viduo debe insertarse eegi.in su sexo, trae como canee -

cuencia limitaciones y posibilidades a un ~nero más que 

a otro de poder desarrollarse en la carrera que desee 

y de ingresar al mercado de trabajo que exija su 

carrera, esto es, se limita el abanico de opciones 

profesionales tanto al hombre como a la mujer, sin em -

bargo, se dá una mayor apertura a profesiones u ofi -

cios al hombre, ].legando incluso a destacar como im -

portantes estilistas o cheff. 

En cambio la situación para la mujer es distin-

BU 

se le minan 

vocación si 

sus capacidades, habilinadee 

llega a clasificarse dentro 

e incluso 

de las 

profesiones que han J.l.egado a ser dominio de los 

varones, 

social.es. 

tras prejuicios sexistas y convencionalismos 

Se advierte pues que 

sociedad la participación de 

hoy por hoy en nuestra. 

la mujer como del hombre 

en la esfera ocupacional ee ve afectada por 1a divi -

si6n gen~rica de p1ofesiones. 
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Por tanto, a manera de supuestos o hipótesis 

general se plantea quei Las vocaciones no son fenómenos 

innatos, forman parte de una construcción sociocultural, 

la cual constituye un aspecto que explíca la división 

genérica de profesiones u oficios, que a su vez genera 

mayor prestigio y valoración social a las carreras en 

las que incursiona el hombre. 

Y como hipótesis de trabajo 1aa siguientes: 

Hipótesis de trabajo I1 

La división genérica de profesiones u oficios trae como con

secuencia la opresión del género femenino encontrándo, en cu1 
turas como la nuestra, profesiones que culturalmente se des

tinan por 0 vocaci6n1' a la mujer como es Bl. caso eviliente a.e 

la carrera de ent'ermería. 

Hip6tesie ae orabajo II1 

En la carrera de ent'enneríe., la vocacidn del sujeto tiende a 

presentarse más por imposición y menos por conyicci6n perso -

nal en tanto predomina la idea de prototipos traaiciona1ea 

del ~nero femenino. 

Hip6tesis de trabajo III1 

.r.:1 ámbito familiar en tanto espacio de educaci6n informal 

constituye una instancia generaaora de uirerencias de sexo/~

nero que llegan a prolongarse a uno. diviei6n de profesio -

nea por sexo, atribuyendo mayor prestigio y va1oraci6n a las 

profesiones en las que incursiona e1 hombre. 

Para explicar que la introyecci6n de vocaciones y la 

socin1izaci6n sexual en el sujeto son el resultado de 

un proceso sociocultural y educativo, que implica un 
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pro ce e o de aprendizaje en el cual el individuo asimila 

y exterioriza loe moldes ar~uetipos eetablecidoe, se 

desarrollarán los siguientes cap!tulos1 

En el. capítulo I se hablará de la importancia de 

planear de manera personal, el proyecto de vida y de 

profesión que cada cual quiere seguir, aefiniendo sus 

inclinaciones vocacionales con base en los intereses, 

aptitudes y muy eepe cialmente en el gusto que mMifiE,!! 

te e1 indivi~uo hacia alguna actividad en particular. 

Dado que se puede tener interáe (sin que se trate de 

un interés por moda hacia algunas profesiones, segdn la 

~poca histórica que se viva), sin tener aptitud, o 

tener aptitud pero sin vocación y sin interás personal. 

Se pretende que en date capítulo se reflexione 

acerca de la eleocidn profesional que ee hizo o se 

hará, y l.a disposición vocacional que se tiene para 

~eta, 

"para" 

cuestionando si ee trabaja '*de" la profesión o 

lA. profesidn. 

Sin lugar a dudas lo económico tiene un peso importBE: 

te en la vida ael individuo. Desde luego toda profe -

si6n debería de proporcionar lo necesario para la 

seguridad económica del individuo, sin embargo, no eiem-

pre se dá. A nivel profesional, los sueldos en México 

están demeritados, la crisis del empleo, de una falta 

de infraestructura, de espacios propicios y suficientes 

para el desarrollo profesional de diversas 

hacen que se piense más en alguna.e personas 

carreras, 

ene.lmo-

mento de su elección profesional, en el vivir 11 de" una. 
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profesión, que en el vivir "para" la pro1~e~i6n, si bien 

no es una situación generalizada se nrt en nlgunos casoa 

y ee manifieste. en une. falta de g1..tF1to y d.isposici6n 

hacia la carrera. 

Discernir qué es la vocación, qué la aptitud y los in -

teresas, así como esclarecer que no se nace con la vocación, 

que es un proceso complejo el que lleva a la formación de 

la vocación constituye el punto de partida en ésta 

investigación. 

En ei cap!tuio II se analiza la vocación ya no 

como una expresión individual, como idealmentd debería ser, 

sino sobre todo· como una cuestión compleja que va más 

allá de la satisfacción personal, relacionada con la 

producción de una cultura y con el aesarrollo social del 

momento histórico que se viva, en donde el individuo 

como ente cognoscente inmerso en un contexto social forma 

parte de un proceso educativo que d~ inicio en la fa

milia como instancia educativa y espacio ·principal (aun -

que no el l1nico) donde se propicia la socialización se -

xual, y en donde se supone se lleva a cabo la introyec

ción de vocaciones, ya que es la educación que emana 

del seno familiar donde se piensa que se van perfilando 

ya los caracteres tipoldgicos que diferenciarán a las ni-

ñas de los niños, introyectando actividades propias a su 

sexo -aunque no es una sitw:--ci6n generalizada- como resulta-

do ue ideas culturalmente condicionadas sobre lo que 

constituye un comportamiento femenino o masculino, que se 

supone se concreta en una palabra: aprendizaje, a trav~s 

del proceso de socializacidn donde se mantienen los 
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primeros encuentros del nirio con loa miembroe de su 

sociedad, pues según Berger y Luckmann, "el indi victuo no 

nace miembro de una sociedad: nace con una predisposición 

hacia la sociRlidad, y luego ~lega a ser miembro de unn 

sociedad", (l.) 

Veremos que si la ectucnci6n ueterminn en gran me

dida las diferencias de comportrun1ento entre ambos eexoa, 

entdnces de manera similar influirá tninDién en la.e prefe

rencias que uemuestran los individuos por estudiar cier

tas profesiones. 

La existencia cte una cultura adquirirá una importAncia 

suprema como la forma de aprehender la ·realidad, de 

entender y asimilar une. cosmovisidn. La manera y cir 

cunstanciaa ae asumir esa realidad a su vez estará 

determinada tanto por la clase social como por el sexo 

ael individuo, ya que la cultura no es un proceso 

lineal, ni u.na expresión homogénea, ea un transformar por 

l.os áivex·sos grupos sociales que integran la sociedad. 

La comprenaidn, o bien, un acercamibnto a nuestra 

cultura mexicana que se caracteriza por eer una cultura 

capitalista patriarcal+; una sociedad dividida en clases 

que tiene su fundamento en la división social del trabajo, 

en áonde se privilegia a la supremacía masculina y preva -

1ecen desigualdades de tipo genérico, laboral, el.asista, 

social entre loe sexos, regidas bajo relaciones social.es 

(l)Berger, P. Luckmann, T.; La Construcción Social de la Real.i
~· Ed. Amorrortu; Argentina, l.978, p.l.64. 

+ Entendamos por ello la cultura en la que se engarza el patriEt" 
cado como la supremacía masculina que aparece desde antes del 
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asimétricas entre éstos, nos darán cuenta de una viHi6n 

más completa y real de 1a cuestión de las vocaciones. 

En el capítulo III se nnblará de que la sociali

za-ci6n no es un proceso vertical y acabnuo como puaie

ra parecer R primera vista, le capaciaad contestataria 

d.el inaividuo 1 en el. sentido de emitir una respuesta 

traaucida en una actitud determinada (física o verbal) 

ante cierto estímulo o exigencia social contraria a la 

respuesta previamente fijada y aceptada socialmente pone 

de manifiesto la capaciaad de reaistencia a las ideas, 

conauctas, que contravengan a las suyas. Ante ésto el 

sujeto pueae mostrar en algunos casos una resistencia 

en la asimilación de ciertos valores o acciones, esto 

es, según afirma Berger y Luckmann aunq,ue el nirío 

no sea un simple espectador pasivo en el proceso de 

socializaci6n son los adultos quienes disponen las re -

glas del juego. El niño puede intervenir en el juego 

con entusiasmo o con hosca resistencia" ( 2), no acepta 

totalmente todo lo que le es impuesto por los agentes 

de socinlizaci6n.(padres de familia, maestros, normas socia -

les, etc.). 

Este capítulo dará cuenta de que el individuo no 

es una tabla rasa en la cual se le preeacriba lo que debe 

ser segdn la sociedad y la cultura, que debe ser un 

capitalismo, con justamente ~ata forma de sistema econ6mico co
mo es el capitalismo. As! e1 patriarcado como forma de sistema 
social y el capitalismo como sistema econ6mico se conjugan pa
ra formar una economía política de la sociedad en beneficio ae 

(2) Berger, Luckmann, ~· p. 171 
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constante cuestionaaor de lo aue se 1e pide que sea y 

lo que quiere realmente ser y hacer respecto a la defi

nición oe su vocaci6n y a la postre de la elección de 

una profesión. El cuestionarniento, 

cr!tica del inuividuo por su realidad 

la ref1exi6n, 

gene rard:n la 

la auto

transfo.r, 

maci6n y la construcción de nuevas formas culturales. 

Y aunque algunas veces la e1ecci6n de profesiones no 

encajen en lo que socialmente debiera ser, son absorbidas 

por laa presiones y prejuicios sociales como son loa 

casos oe mujeres que encauzan su proyecto de vida hacia 

la ingeniería o arquitectura, consideradas corao feudos 

masculinos. No obstante,.el empezar a aescubrir y respetar 

la verdadera vocación del individuo, encauzándola a,.pro -

fesiones acordes o no con lo que le. sociedad establece, 

se emepezar!a pOAiblemente a rornper con los prejuicios, 

convencionalismos sociales y reticencias que impiden que 

haya ingenieras, arquitectas, o bien, educadores, enfermeros, 

por mencionar algunos. Y que la resistencia l1evada más 

allá de una simple inconformidad y descontento implíca 

una manifestaci6n ae hechos, de propuestae a los inconforme. 

Conocer que el individuo no es una hoja en blaa 

co, ni que está supeditada a un proceso lineal, nos 

ofrece el rompimiento de una visión generalizada como 

algo homogéneo que se tenga que seguir y la posibilidad 

de manifestar una nueva áimsnsi6n social en el sujeto que pueda 

revertir lo contrario. 

la clase en el poder y úBl gi!nero masculino. Por tanto la con -
jugacidn se establece cuando el patriarcado proporciona una ori!;! 
nizacidn sexual jerarquizada ue la sociedad pera el control pol! 
tico, en tanto que el capitalismo impulsado por incrementar scrS 
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Finalmente el cap!tulo IV se cvncretizará a través 

de un pequeño estudio de campo, en una ae las curreras 

que comúnmente se ven concurridas por la participr.1.ci6n 

femenina y que se han dado en llamar carreras 1·emeninas 1 

típicas o tradicionales del género femenino, como es el 

caso concreto ae la carrera de enfermería, en la. cual 

se considerará en qué medida lR vocnci6n ael individuo 

tiende a presentarse más por impo~ici6n que por convic -

ci6n personal en tanto predomina la idea de prototipos 

ancestrales ael género felm'nino•. 

para ello se recogerdn algunos testimonios (diez) 

de enfermeras en dos instituciones ae salud: El Hospital 

ti.e pémex y el Instituto Mexicano del Seguro Social, cl.i

nica No. 13 1 privaaa y pública respectivamente++, con el fin 

Q0 discernir la aituaci6n de las enfermeras (como género) 

en insti tucionee de carácter distinto y analizar los 

motivos, o bien, su presencia en una carrera. quP. pre se!! 

ta generalmente una par·ti cipaci6n femenina y comprender 

en qu~ medida se expresa la dimensión cultural e ideal~ 

gica de la vocaci6n en ~ate caso particular (de la enfe~ 

mer!a). Para lo cual se emplearán técnicas como la en -

tI'evista y observación, as! como el uso de biogramas y 

grabadora. 

riquezas, nutre al contexto patriarcal aando cuenta de las rela 
cienes sociales de dominaci6n y de poder que se establecen en ii 
aistinci6n hombre/mujer y burgues!a/proletar·iado, 

+Modelos ~stereotipaaos que encacillan a la mujer dentro de cier 
tas activiüades y áreas profesionnles que sus ascendientes les
han legRrlO en\D.a reprooucci6n de esquemas sociales, consideran
do que i..e acue1 do a su 11 naturaltza :femenina11 poseen ciertas cua 
linanes para el desarrollo ue las mismas, tales como maestra, -
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Así, en ~ata investigación se piensa que ea a 

trav~s de la cultura y de la educación que se ha 

transmi tia.o de genere.ci6n en generaci6n el papel estereo

tipado del hombre y de la mujer. pues la cultura, ade

más, constituye el espr.cio hietdricamente desarrollado 

donde se acumula y se transmite la significaci6n y 

simbolismo valorativo de las tratticiones, hábitos, en 

suma, de taras socioculturales y eaucativne. 

Con ello se querrá decir que la cultura es la 

expresión que denota una fonna de comportamiento, una 

forma ae pensar, de actuar, de ser, que caracteriza a 

un país dado, en un tiempo y espacio una sociedad en 

específico, y que 

heterogéneas que 

la condici6n de 

desarrollo tenga 

proceso educativo. 

no hay culturas homogéneas, sino 

varían según l.a situacidn de clase 

género del. inaividuo, cuya asimil.aci6n 

l.ugar en un constante y permanente 

enfermería, secretaria, entre otrae. 

y 

y 

++se sugiere al. l.ector pase " l.as páginas tOl-2.05 en nonde se 
abunda más respecto a l.aa instituciones ne ~alud en l.a inves
togaci6n de campo. 



. CAPITULO I 

VOCACION Y PitOFESION 

I.I LA VOCACION DEL HOMBRE HACIA UNA PitOFESION. 

El objetivo del siguiente capítulo es comprender a 

través de la vocaci6n, c6mo la vida del hombre no ea un 

estar ah! ya, pasivo y. contemplativo, sino que implíca 

recorrer cruninos que le exijan resolver entre innumcra -

bles senderos posibles la carrera de su vida, vinculando 

la vocación con la profeai6n, interés y aptitud, 

discerniendo cada uno de éstos aspectos. 

Lo~ anterior nos lleva más de la veces a que el 

innividuo incursione en la bdsqueda de su vocaci6n y se 

ven envuelto en una encrucijada de eleccidn vocacional 

ante sus decisiones personales y, más de las ve·ces ante 

las exigencias sociales. Excluyendo la idea de que ésta 

-la vocaci6n- proviniese de factores innatos del individuo. 

Veremos, en un primer momento, que hemos sido 

protagonistas en dife~entes actos de nuestra vida, que 

asumimos y respondemos a diversos papeles sociales que 

nos sugiere el medio en el que nos deeempenamos, dilucidan

do específicamente, en ésta investigaci6n, aquel papel de 

.índole profesional del que se apropia el individuo, 

respaldado por su vocacidn, intereses y apti tudee. 

Observando que en los esce~arios de nuestro actuar con los 

demás, es fácil advertir la presencia de un género en 

l 



espec:lí'ico -masculino o femenino- frente a una actividad 

determinada, tal como una educadora en un CENDI, W1 

ingeniero petrolero en una platafonna petrolera, una 

secretaria frente a una máquina de escribir, un piloto 

frente al control ne mando cte un avión, una enfermera 

tomnnao loa signos vitaleA de un enfermo, o bien, una 

esposa frente a las laboree nel hogar, como si ciertas 

profesiones, oficios y otras actividades fuesen exc1us1-

vat1 para un género en pRrticular. Tal nfirinF.i.cid'n la pod.!!, 

mas corroborar ahí, en la realidad, quA nos dd cuenta 

de carreras y actividades saturadas básicnmente por mu

jeres, como las ya oichas, y carreras y actividades 

asistidas ~nicamente por hombree (ingenier!R mecánica, 

electricidad, ingeniería electr6nica, etc.), encontrdndo una 

tajante aistinci6n de actividades y de vocaciones por 

género. A lo cual nos preguntamos, ¿qu~ son lRs vocacio -

nea?, ¿qu4 las determina?, ¿existen vocaciones por genero?. 

Bajo el objetivo ya plFUlteado, la posibilidad de res

ponder a la pregunta, ¿es el ser humano por vocacidn car

pintero, aeromoza, piloto aviador o secretaria?, implica poner 

de manifiesto que, por una parte, hay actividades u ocupa-

ciones por género, y por otra, que no existe homogenei -

dad entre lRS habilidades y capacidades por ~nero, aunque 

pareciera que un género careciera ae ellas en algunas pr~ 

feeiones como la mujer en ine;enier!a naval y el varon en 

educación preescolar. 

De éeta manera cabe iniciar aludiendo a la vaca -

ci6n como un aspecto que está presente en todos y en 

cada uno de l.OB individuos, pero que no todos saben 
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discernir entre sus preferencias personales y las exigen-

cias sociales. Nadie está excento de tener inclinacidn 

hacia determinada actividad, a nivel de oficio o de profe

ei6n. Todo ser humano tiene más preferencia hacia un 

tipo de actividad que hacia otra, Bin embargo, no siempre 

resulta tal esclarecedor descubrir la verna~era vocación 

que el individuo lleva consigo y que muy pocas veces se 

dá cuenta de ello, ya que más que tener presente la pr~ 

pia vocaci6n, loe prejuicios convenciona1es de género -ta -

lee comos 11 la carrera de educadora ea cosa de mujeres, 

los hombres a.aben estudiar carreras de peligro y audacia"

avasallan la e1ecci6n vocacional del. individuo·,. miemos que 

se empiezan a promover desde la familia. 

A1 respecto se 

acerca de eee avatar 

rrera determinada por 

nar o el hombre, o la 

sugiere 

genérico 

pensar 

mujer) 

una reflexión 

(de inclinarse 

que es en la que 

que han venido 

al. lector 

hacia una ca -

debe incurs1~ 

al"'re.etrando 

tanro ei hombre o la mujer y de atreverse a romper 

esos prejuicios que por ~nero se pace en el momento de 

la elección profesional (si hay ese momento de deciei6n), 

ya c¡ue dá pie a l.a evidente división genárica de p':ofe

sionee u oficios, y en general de actividades cotidianas. 

para allanar el tema es necesario conocer ciertos 

aspectos básicos como puntos de partida que nos permitan 

comprender el fenómeno de la vocación. 

Un·aspecto a tratar es justamente el hecho de que 

1a existencia del hombre en el mundo hum.ano comprende 

una invitación a recorrer caminos que le exijan resolver 



entre mdltiples y diversos senderos posibles la verdadera 

prof'esidn de su vida. Ello pone en juego, la inclina

ciOn hacia ciertas actividades, la facilidad para aesa

rrol.larla y la pesi6n enigmática (la vocaci6n) para rea 

lizarla, clichos aspe ctoe han ll.evado a la humanidad a)_ 

desarrollo de md.ltipl.ee y diversas actividades llamadas 

profesiones u oficios que desde la antiguedad hasta la 

actualidad han evolucionado con gran fuerza, al grado 

de no sólo ser innovadoras, sino transformadoras y cien

t!t'icas. 

Como puede observarse, se han vertido categoria~ 

tal.es como prof~si6n y oficio, que inel.ediblemente se 

vincu1an al tárrnino de la vocacidn, que proporcionan y 

además permiten ubicar su nexo con data -la vocacidn-. 

Primero, por un lado tenemos los términos carrera 

o profeei6n, que aunque son símbolos, al precisar el 

sentido de dichos té:nninos se encuentran diversas acepcio

nes. Veámoe en qu4 consisten. 

Carrera+ significa primariamente recorrer desde un pun

to a otro siguiendo una trayectoria definida. Luego se CO,!!: 

tra el sentido para significar concretamente a las carreras 

del estanio donde se concursa con el fin de ganar premios. 

Posteriormente · viene ya la trasposici6n o metáfora y carrera 

se hace s!mbo1o de la vida. La vida pues, es representada 

como una carrera por un estadio -como un gran esfuerzo que se 

realiza desde el ind.cio hasta el fin- es decir, de una gama 

de haceres, ya que la vida del ser humano tiene un 

mensaje que hay que descifrar, un sentido qu4 encontrar, 

•cfr. Odalmira Mayagoitia, Loe servicios de orientaci6n y la 
educación mexicana. CONALTB-SKP,México, i984,495 págs. 
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una esencia que tiene que descubrirse y proyectar hacia el 

exterior, no es un Estar ahí ya, inerte y contemplativo, 

pasivo y conformista, sino un atreverse a explorar 

diversos e ignorados cruninos y recorrer aquel o aquellos 

que cubran la satisfaccidn personal ael individuo, esto es, 

atreverse a descubrir, aplicar y disfrutar su vocaci6n 

ejercida en la carrera adecuada. 

En este sentido se denota a la carrera como la 
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carrera de la vida que hR de recorrer el individuo y aescubrir 

en ellla sus capaciaaaes y manifestarlas en unn acci6n 

concreta, en una vocacidn desarrollada en una profesidn, 

una profesión para la vida. Amplíemos éste pwito. 

Frofes16n proviene del "latín professio-onis" ( 1), en un 

principio significaba vocación en El sentido espiritual. 

Mérton nos dice que "el vinculo entre religid'n y ciencia 

está en el ideal religioso ele la prof'esi6n11 ( 2) • Dentro del 

contexto religioso, la idea de prof'esi6n implíca considerar 

el trabajo cotidiano y asumir como deber el cumplimiento de 

la labor profesional en el mundo -ello parafraseando a Max 

Weber-

Por su parte, R. Villamil (3) nos señala que dentro del 

protestantismo ee vierten niversos sentidos y valoraciones a 

la profesidn, uno de los cueles, de carácter tradicional, 

neviene de la doctrina luterana, y la otra es el resultado 

de las redefiniciones formuladas por las sectas protestantes 

basadas en los principios calvinos. 

(l)Real Acanemia Española. Diccionario de la Lengua Española. 
Madrid, 1970, P• 19 

(2)Diaz, B. Pachaco, T. Cinco aproximaciones al estudio de las 
profesiones. UNAM-CESU, México, 1990, págs. 13-18 

(3)Ib!d., p.11-40 



Bn el protestantismo Luterano el sentido de trabajo ea 
11 el. cumplimiento en el mundo de los neberes que a cada cual 

impone la posici6n que ocuap en la Vida y por lo mismo ee 

convierte en profesión"( 4), que eegdn 'Neber ee un ioeal que 

se contrapone en loP preceptoe de la ~tica cat61ica que 

concebía como 11 dnico modo de vida grato a Dios( ••• ) la 

superaci6n de la moralidad terrena por medio de la aeceeis 

monástica". 

Para Lutero la dtica católica no tenía el propdetto 

de juetificar.:e ante Dios, eran ego!stae y vanos. En 

cambio loa principios protestantes acordaban en que el 

trabajo profesional es la máxima expresidn de amor al 

pr6jimo, constituyendo por tanto, una valoración ética de 

la vida profesional. 
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Al mismo tiempo la influencia de la doctrina de San Pablo 

inclu!da en el Nuevo· Testamento, as! como la esperanza 

paulina, no a6l.o acuñaron la ió.ea de prof'eei6n oon carácter 

tradicionalista, sino que dieron pie a l.a iaea de predestina

ción a partir de la obediencia hacia los doe¡I1ae y la 

resignación con la actividad que le tocare en el mundo. 

As!, segdn el. luteranismo la idea de profesi6n ee precisa 

como una miei6n que impone Dios al hombre, cuyas aporta -

cianea relevantes sean la predicación de la obediencia a la 

autoridad y al. confonnismo. 

Por su parte, en el calvinismo la pro!esi6n adquiere un 

carácter metódico y e1temático que incluye el ejercicio de 

la virtud, de l.a honradez y del cumplimiento de la labor 

( 4)Weber, M.ax. La ~tica protestante y el. espíritu del capitalismo. 
Ed. ~en!nsula, Barcelona, lgóg, p.90 



px·ofeaional, aspectos tal&s que Ae 01ronen el confo1·mismo 

luterano. A lo cual lo eapecializaci~n ae los profesiones 

sugiere la uestreza del individuo, incrementando cualitativa 

Y cuantitativamente el trabajo renuido, redwidando en el 

provecho común, denotanll o el utili tE:.riemo y el amor al. 

pr6 jimo, cuya l.Ja?e eeH la ~structura e con6micu. 

Sin más, en un sentido más estricto, ln profesi6n es 

m1n hoy unn activiól,ti uesempeftaó.a por una pérsona que se 

Siente 11 llamadu11 a ella, que ba seguido lu voce.ci6n de su 

propio talento, e:L art!sta, por ejemplo. 

En su versión más contem¡:oránea, la profesi6n según 

1-areons es la " ••• categoría Ce personas especializadas ••• 

capacee de aplicar la ciencia a la soluci6n de problemas en 

una sociedad uada". ( 5) 
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Ahora bien, deede una perspectiva sociol6gica el carácter 

social de la profesidn e:-.e pt·ecisa seg6.n Fairchil como "• •• un 

tipo particular caracterizado por un poder so~ial con~idereble 

y un elevado estntus (honor) social". Afiade que tiene W1 

aspecto consiucrable de insti~ucionalizacidn y de capacidad 

tl!cnice. que lleva a una prepareci6n t"óSpeciali2.ada, ello en 

institucion~s de reconocimiento fonnal, además de una 

vigencia de regla.inentaci6n y licencia cie carácter oficial. 

Otro aspecto 11 es un fuerte sentimiento de honor de clnse. y de 

solia:u LO.e.o. que perr.1ite asegurar el monopolio del servicio. Los 

c6digor: morales que pI'eescriben la resp~:msabiliueó. de la 

profeeión frente a la colectividad a la que sirven, son 

parte esencial de la idea ae proj·esi6n". ( 6) 

(5)Diaz, Pacheco. ~. p. 3l. 
(6)~,p.l.l. 



Tales aspectos que parten desde la prepaci.~n E::A¡,ecializada 

hasta las pret:ecripciones morales de la reep0ne:abil.idad de 

profesión, pasando por el grado de institucionalidad frente 

a loe ueetinatarios finales (colectividad), constituyen los 

supuestos val.or-ativos que le dan tanto contenido social como 

un rango ae prestigio eocinl.. 

As!, encontramos que las profesiones vienen e conetitu!r 
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esquema.E' sociales Ue Vida en que pr\:oldomina el hacer. Al respec-

to •r. Peraons establece tres criterios que ha~en Eüusión lÜ 

rol. profesional y que son: "l) une formnci6n técnica en beee n 

un proceso ae institucionalizac16n que valide la foI1naci6n y 

··la competencia de loe e.ujetoe en foimaci6n, 2) una asimila -

ci6n ae la trndici6n cultural y 3) una fonuaci6n ¡JrOfesio -

nal airigida a las Uemanaas sociales. (7) 

Ahora bien, debido a la implantación de un mouelo cte 

desarrollo industrial, algunas actividnaee sociales adquirieron 

formae de institucionnli7.aci6n, a lo cual Parsons habla ae 

profesiones liberales (Derecho, Meaicine. e Ingeniería), las 

cuales se han institucionalizado a partir Qe su relación con 

determinados niveles de estructura social. Tal instituciona -

lizaci6n ha penni 'tiido el uesarrollo ó.e W1. sistema proi'esional 

que incluye aos ple.nos U.is.tintos pero complementarios, uenomi -

nado ''institucionalizaci6n de las disciplinas intelectuales en 

la 1:::struct'.lra societal" y la "aplicación práctica de esas 

disciplinasu. i.llo a su vez, 0.10 pie al surgimiento de dos 

categor!as pr·ofesionalcs en el siete::ia :noaerno: la pt·ofesi6n 

óe la erudici6n y lae profesiones r.plicaaas. 

(7) ~ •• p.ll 



9 

LA primara ae ellas Re l11rige A. lH. proi.iucci6n de nul:;lvos 

conoci.nicntos a pE1.rtir de unn aerie o.e investicncionP.s. Las 

seguno.as están representaaae por el Uerecho y la Me~·icina, 

nuienee ee dirigen a lo::.- in·tercees ae lP.B uemflndae soc1u1ea, 

la n-.;enci6n a la ~alua y al oxüen social ó.e lr• comunidaó.. 

As!, en tanto lA. •1 profesi6n oe lfi erudici6n" se centra en J.o 

cul turalt las 11 profesiones Rplicadas'' se dirigen más hacia el 

órden social. 

La t·ormnci6n de un inC1iViuuo en cuul1uiera oe ó.ichas 

categor!as, exige de una preparación en las áestrezae t~cnicae 

y cognoscitivas, así como de un proceso de socializaci6n aentro 

del sistema de valores que circunscriben la estructura ~tica 

del quehacer profesional, conformanoo el. ethoe (cosmovisi6n 

del individuo) profesional del sujeto. 

Y es el constitutivo del ethos profesional (c6digo de conducta 

profesional ,etc.) el que legitima la realizaci6n de un servi -

cio t:specinlizado, va1orado por su :uti1idad soc_ial. y por su 

importancia cultural. A eu vez el contenido de la formaci6n 

del ethos profesional dd cabida a la existencia de un compro 

miso entre la profesión y la sociedad que debe reflejarse en 

beneficios para la comunidad a la que se sirva como para el 

individuo que la realiza. 

l'or su parte, Teresa Fa checo noA dice que la insti tu -

cionalizaci6n que adquirieron algunas actividades sociales 'con 

el eu.r g1,niento de la aociedaa moderna, varia según e]. 

reconocimiento y/o legitimación que se haga de la activida~ a 

lti qu~ se refiera. 



Apunta n lP profesidn 11 como unidad estructural de la 

actual soci~ci.aa moaerna, conaensa procesos y elementos oe la 

renlitit1tl f:Ocial, política e ideoldgica en la riue se ci1·cuns 

cribe 11 ~e concibe como 11 estructure.s sociale·s autdnomas", 

a.ado que ee "~ncuentran fonnolmente 01·ganizadaa y legitima 
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uas por formas y sistemas oe or-ganizaci6n social hiet6rica--

mente consti tu!dos y por e.l sector socihl. que las conr.ti tuye 

como tales". ( 8) 

Siguiendo a Bruner y ?lisfieh, Pacheco afirma que en los 

procesos Ce pr·ofesionelizacidn está inserto 1101 parRdil=1lla 

estamentario de sociedad con todo y sus reepe:ctivas connota 

cienes meri tocrá.'ticas propias de lris iaeolog:{as asociadas a 

tal.es procesos" ( 9), de aquí que se: desprenda la importante:-, 

funci6n que se le otorga a la uistribuci6n del prestigio 

entre los individuos que fbrman un· gremio profesional. 

Dentro de l.a sociede.á. moderna le.a profesiones liberales, 

consideradas y clusificadae por Pareons como 11 académice.s 11 , se 

precien ésta en relación con su ámbito de competencia, da.do que 

entraña la necesided de una f'ormaci6n técnica que impl!ca el 

procedimiento institucione.1 de reconocimiento tie la formaci6n 

y de la capacidad para el ejercicio; además impl.!ca el domi -

nio ae conocimiento de una traó.ici6n cultural "establecida en 

la que se privilegie. un campo de conocimiento determinado11 • 

Finalmente, se incluye un ºrecurso inetitucione.l que asegure 

la competencia, pertinencia. y utiliaad social de las activida

des contenidas en una determinada profesi6n11 • (10) 

( 8) Ib!dem., p. 29 

(9)~., P• 30 

(lO)Ib!dem., p. 30,31 



Es pues que dentro del mnrco ae desarrollo industrittl 

ci e lnfl sociedades contemporáneas, el. escenario profesional 

tiene su explicación a partir del predominio de un 

deteI'lninndo Sistema de 111visi6n rocial óel traba.jo, con ello 

1e.s pro::::esiones se estruct•1ran a partir de un sistema de 

relaciones Clistintae. 

11. 

Estructura profesional. que supone, según Farsone, un "merca

do ocupaciona1 considerando como un conjunto de posiciones 

que pueden aaree a una proporción menor en reln.cidn con el 

total de las profesiones••, cuenta con un orden jerárquico 

impl!cito en la profesidn acad~mica, en ~eta la ocupaci6n de 

posiciones es a partir de una competencia interna imperante. 

Identificando, de acuerdo a T. Pacheco un sistema de relacio-

nes, que no es más que una interacción profesional en donde 

hombres y mujeres que posean de un mayor prestigio 

ocuparán les posiciones más prestigiadas, y quinea poseen 

el control ae acceso a las posiciones, absorberán los 

profesionales ó.e mayor prestigio. 

Aqu! las profesiones se denoten como poaedoras del principio 

de racionelióad institucionalizado y transformado en 

conjugación con las pautas normativas que rigen la intera -

cci6n entre los sujetos que en el.las se encuentran. 

Cabe mencionar que el desarrollo de las profesiones en 

dicho marco se destaca por su inserción en la dinámica de 

los sistemas universitarios del mWldO contemporáneo. 

Hoy, las profes1onee carreras se conciben como 

un 11 fenómeno socio cultural" en el que confluyen una s~rie de 

conociruientos, habilidades, traaicionee, costumbres y 

prácticas sujetas al contexto econ61nico, social y 



01.11 tural en el que surgen, desarrollándose una pl'Ofeei6n, o 

bien, un oficio. 

Según l'arsone, la participacidn de profesiones 

estructuradas en organizaciones profesionales y ocupaciona -

les poseen un sistema cnda vez más com~lejo de carácter 

gubernamental o priva.do, al que se le van anexando cambios 

en la prestacidn de servicios. 

"Este tipo de profeeionalizacid'n, supone moa.ifica -

cienes en el pl.ano de la estructura laboral, que se generan 

con la participacidn de los profesionales•• ~con un nivel. 

académico cada vez más complejo- • 

por su parte, B. Collins (ll) nos dice que, 11 01 

desarrollo de las profesiones está vinculado tanto con 

aspectos del poder político, como de tecnología y de cu1tB 

ra". Una cultura centrada. en las costumbres de W1 grupo 

profesional determinado, as! como a las normas y expectati ~ 

vas de una sociedad en su conjunto. 

En efecto, nos dice T. pacheco, el sistema de 

valores que se enlaza sobre ln base institucionalizada de 

las profesiones se relaciona con el nexo histdrico existente 

entre ~atas, as! como la estructura educativa en general y 

universitaria en particular. 

Ciertamente, la cul.tura alude sin lugar a dudas a la 

dimensidn de lo social en la que están presentes todos loe 

elementos de la vida cotidiana que posee Wl carácter 

significativo. 

(11) ~' P• 34 
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Las profesiones en tanto formaciones socioculturales, 

ya que son la cxpresid'n de la ctimenfli6n Ue exigencias 

sociaies de un contexto determina.do, poseen un sistema de 

relaciones estnblecidas por su estructura social o materia1, 

as! com~ de sus for~ae de representación simbdlica. 

Las representaciones de orden ideoldgico correspondie~ 

tes a la constitucidn de. la estructura profesional mantie

nen una estrecha relacicSn entre e!. Tal relacidn se 

configura en íunci6n de los VE\.lores y formas .cul.turalee 

predominantes, ya sea en el sistema de relaciones del 

sector social que se trate, como en los presupuestos del 

sistema social en su conjunto. Encontrando valores y 

formas culturales tales como: el prestigio y ei estatus 

social de las profesiones y de los profesionales adscritos 

a el.1a. 

Finalmente es el. profesional el. que viene a conetitu!r 

el. resul.tado del producto histórico que condensa unR grma 

ne condiciones, procesos y prácticas sociales·, general -

mente e.rticul.ade.s por la eJCi gencia social. y por un campo 

de conocimiento estru.cturado por l.a demanda o exigencia 

social.. De manera que el campo y el. profesional. de una 

determinA.da disciplina eet4n sujetos a la incidencia de 

factores tales como: coyuntura, posiciones y fuerzas 

socie.1.ee de reorientación en el. tipo de demanda a la que 

histdricamente se enfrenta el campo. 

Pues la conformación hietdrica de los campos profesional.es 

obedeoe justamente a condiciones y coyunturas sociales 

diversas, en las que participen factores políticos, 

ccon6micos y cul.turales. 

1.3 



Bajo tnles pl.anteamientos puede observarse que l.a 

profesi6n goza de una ocupaci6n que requiere un conocimie.a 

to fi:Bpecia.l.izado , una capacite.ci6n educativa de al.to 

nivel, control sobre el contenitto a ejercer, altruismo y 

esp!ritu de servicio a la sociedad, aspecto éste dl.timo 

donde se encuentra implícita la vocación de un individuo 

a detel"l!linada profeeidn u oficio. 

En contraposici6n al 

que posee una prof'esidn -y 

nivel, estatue y prestigio 

siguiendo a la divieidn social 

del trabajo-, el oficio,que se deriva del l.at!n officium, 

alude a ~1a destreza o habilidad para proyectar o ejecu

tar una especie de trabajo manual., ocupación que ejerce y 

exige esa destreza en el sentido colectivo". (12} 

Esto ee, los oficios vienen a ei¡¡nificar, tambifn, 

esquemas sociales de vida, enfocada la atención a la 

destreza o habilidad que tenga un individuo para proyectar 

o ejecutar u.na especie de trabajo manual 

desarrollo y apl~caci6n de eea destreza, 

que requiere del 

cuya modalidad de 

tipo terminal se imparte en instituciones especial.izadas, en 

donde se generan oficios tal.es como estilista¡, modista., 

secretaria, enfermera auxil.iar, entre otrae, que as! 

mismo tienen por objeto ll\ rápida integracidn del sujeto al 

mercado de trabajo. 

Loa oficios como actividad ocupacional si bien enfatizancon 

menor grado en la percepci6n intelectual, s! tiene un 

14 

mayor peso en 1.as destrezas manual.es, cuyo instrumento 

esencial oean las manos, y no tanto el ejercicio intelectual. 

(l2)Howard, o. Warren. Diccionario de peicolos!a. México, 1975, 
p.277 



De eatn manera, a diferencia de todos loE' demás entes, 

al ser humano no se le dá prefijada su fonna especifica de 

ser y de obrar. No le es impuesto sino ºpropuesto" lo 

que ha de hacer on su insttlnciA. etl la tierra. De ah! que 

la vida adquiera el cardcter de realizaci6n de un~ 

invitacidn, pero de una invitacidn imperativa a incursionar 

en espacios de nivel prafenional o de nivel oficio. 

La vida implica un sin fin de actividades, de cosas 

qué aprender y qu4 aplicar, la mayor de todas es acertar 

a descubrir lo que hay que hacer descubriendo nuestra 

vocaci6n, canaliz.l\nciolu u. una ciei:ta profesidn u oficio. 

Explorar c~ninos en compatibilidad con loa intereses 

y necesidades del i ndivitiuo resulta, así, co1aplejo y 

fascinante dilucidar la verdadera vocaci6n del individuo 

y encontrar su rea1izaci0n y eatisf'acci6n pl.ona en la 

explotaci6n de la misma; explotación que implica su 

ejecución, su asidua ap1icaci6n en provecho social y 

desde luego personal en Wla profesidn u oficio· determinado. 

Se hace necesnrio pues enfatiznr, en este primer 

apartado, a la vocaci6n como una expreeidn individual, 

dnica y concreta que emana de la esencia !ntima del 

individuo, y que m4a de las veces el. afloramiento de la 

vocacidn en date se torna turbia e indecifrabl.e en su 

eleccidn, o bien, se ve mutilttda y afectada en su 

despliegue por factores ex6genos. Por lo anterior, la 

vocnci6n no e6lo viene a representar un~ expresión indivi

dual, sino especialmente un problema complejo que va más 

allá de la satisfacci6n personal y que será tema a 

tratar en otros capítulos. 

15 



que el 

No obstante, 

sujeto tiene 

la vocación como una expreeidn indi~idunl 

que descubrir (en coleboraci6n de 

agentes socializadores como loe padres, maestros y orientadores 

de la manera más clara, objetiva, confiable y v4lida en su 

orientaci6n) no es al.ge tan fácil como pudiera parecer a 

primerli vista, pues a dsta tienden a con;lugarla con una 

imdgen profesional l!."n•ralmente perceptible a la que la 

sociedad responde. Sin embargo, la profesión elegida puede 

ser, impuesta por mandato, heredada graciE.e al ambiente en 

el que e]. individuo se desenvuelve y educa, o elegida por 

inclinaci6n y aptitud, 

Por un l.ado, el. individuo nace -es y actde.- en un 

espacio y tiempo impremeditados, impuestos por el contexto 

social, geográfico, familiar, histórico y demite, esto es, 

la "circunatancia" o instancia histórica que se vi va, 

contrariamente que a la planta o al animal., a quienes les ea 

ya dado su ser y hacer predeterminados, al e;er humano se 

le atribuye el hecho de tener que estar haciendo y 

reilad.ende constantemente su vivir. AB! bien, dentro del 

entorno inexorable de la" circunstanciE<-11 -Y todo lo que ell.o 

impl!ca-, ee abre una gran variedad de caminos y 

poeibilidadee de he.car '/ de Eer al. indt vid u.o, ea decir, 

se le presenta un horizonte pluridimensional (en l.engue.je de 

M.arauee) en el. que está. inmerso y en el que he. de elegir su 

camino que 10 lleva a incursionar y a deenrrol.l.ar su 

potencial intelectual. 

Pero, ¿c6mo el individuo el.ige su vocaci6n, c6mo se 

realiza h\.UDe.nrunente optando por una y no por otra manera de 

vivir?, 



Se puede aecir que el constitutivo íntimo de ésta 

interrogante radica en la flóclidnd a la verdadera 

voc&.ción de ce.da individuo, así como al ctescubrimier.to de 

su auténtico quehacer. ne ah! que el aspecto que juegue 

en las decisiones peI'EOnal.es sea la vocación, porque entre 

la amplía l:.~ª de actividades, una es la que atrae con 

especial fuerza al individuo. 

A partir de esa ll.amada vocacional, de esa invita -

ci6n im~erativa es como el individuo cumple un destino, una 

misión al mismo tie1npo personal y social. 

Aunque la circunstancia l.imite, en gran medida, los márgenes 

de preferencia y elecci6n, el individuo debe fijar y 

delimitar su proyecto de vid~ que inspira y dirige cada wio 

de sus actos. 

Asimismo, la cueeti6n de decidir acerca de una 

vocación y prepararse para le. misma, contribuye una a.e l.ae 

principal.es tareas de desarrol.l.o durante la ad~lescencia, 

que imvlíca resol.ver entre innumerables caminos posibles 

la carrera de su vida. Es importante en ésta etapa no 

confundir, primero, el encuentro del individuo consigo mismo 

frente a la uni6n anticipada con una profeei6n o con una 

imágen profesional., ae! como su elección de vocaci6n no 1as 

confunda con influencias de imágenes profesional.ea que la 

sociedad le presenta y que llegan a esti¡¡¡natizar (por género, 

prestigio o estatue) a partir ne ciertas normas y valores 

el repertorio profesional.. 

Y segundo, se trata por un lRdO de la relación 

f1·ente a la profesi6n en e:!, como parte de una misión ctue 
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uno debe cumplir en su vida y, por otro lado, de ln re

laci6n frente a una p1·ofeeiOn muy concreta comandada o dir! 

gida por el descubrimiento de una verdadera vocaci6n. 

En el ser humano podemos econtrar la ineluuible 

impreeidn a.e que su vida, y por tanto su ser, es algo que 

tiene que ser elegido, A diferencia de todos los demás 

entes del universo, los cuales tienen un ser que les es 

nado ya y que por eso existen, el horubr·e es el único ente 

que existe sin tener que ser prefijado, sino que necesita 

elegir él su propio ser. Ese ser que el hombre tiene que 

elegir es la carrera de su existencia de una sociedad en 

wia cultura determinada, 

Pero, ¿cdmo el individuo la elegirá, como descubrirá 

la verdadera vocacidn de su ser?, o más adn, ¿qué ea lo que 

la define?, dado que uno de los aspectos que influye en 

la elección de profesión puede ser la vocación (el gusto), 

Aunque idealmente debería ser el primer recurso que se con

siderase para tal eleccidn, después del interés f la aptitud. 

Sin embargo, en el individuo intervienen otro tipo de fac

tores para tal e1eccidn que posteriormente veremos. 

Indudablemente, 

ci6n- no puede 

éste tipo de infonnacidn -como es la voca 

duo, 

mine 

ester contenido en los genes 

porque no es una cuestidn bioldgica+ la 

la profesi6n u oficio que desempei'iará el 

del indtvi-

que deter -

sujeto en 

su vida futura, es decir, la vocacidn no estd grabada 

en el código genético de la persona, aunque algunos pien

san que así es, que se hereda de generación trás genera -

ci6n, en las que si bien hay profesiones que tienen continuidad 

+cfr. Hierro, craciela, ~· 167 págs. sobre la existencia 
o no de una ºnaturaleza femenina" que rija la vida del hombre y 
de la mujer. 



al interior de las familias, no se está considerando la 

enseñanza, el ejemplo, la imitaci6n, la formaci6n educati

va que el individuo reciba en su n~cleo familiar, el cunl 

marca la primera impronta que influirá en la constitu -

ci6n ael esquema referencial del individuo. 

Recordemos que antaño, en el feudalismo, por ejemplo, loF 

oficios de herrero, carpintero, agricultor, por mencionar 

algunos, eran heredados de padre a hijo durante algunas 

generaciones, pudiendo decir que 0 se traio. en la sangre" 

(matafdricamente), frase errdnea y falaz dado que ello 

no implicaba que el sujeto pudiera incursionar en otros 

espacios de distinta actividad, y ello se ha podido 

constatar a lo largo de la hi&toria. Lo cual nos indica 

la influencia de W1 modo de producci6n dado, en t1ete 

caso el feudalismo, sobre las relaciones sociales de 

trabajo, así como su propia diviai6n de trabajo que 

implicaba estatus y prestigios diferentes entre los 

sujetos sociales. 

En términos weberianoa la vocación es concebida 

como "la vivencia o esa extrarla embriaguez o pasi6n por 

el conocimiento". El propdsi to es suscitar la "ocurrencia". 

Ocurrencia que llega Si previamente se tiene dedicaci6n y 

pasidn. SegWl Neber, la "ocurrencia" no necesariamente 

nebe presentarse en el estudio, en la universidad o en el 

laboratorio, sino que podía suscitarse en los lugares más 

inusitados como en el dormitorio, en la calle, o bien, en 

un centro social, a partir de una necesidad en la que 

se descubran nuevas habilidades y capacidades de las que no 

se tenia conocimiento. Ocurrencia que es resulte.io del 

l.9 



trabajo y pasidn previas. Un art!sta, un cient!fico, un 

político, pueden tener ocurrencia, y por lo tanto voca

ci6n, ei ee una autántica vocación. Vocncidn que ea embria -

t,"Uez inspiración, que se hace posible cuando se 11está al 

servicio de la causa". 

Lo anterior exige de una representación en la imaginación 

del individuo de diversos tipoP de vide posibles, de 

entre loe cuales alguno algunos de ellos le atraerá con 

inayor fuerza. Esa llamada o.ue el ina.ividuo siente hacia 

un cierto tipo de vida, esa fuerza imperAtiva que 

aflora de nuestro más !ntimo fondo ee la vocación. 

Ello significa que la vida de cada ina.ividuo es una 

obra y un proceso de imaginación que tiene que hechar a 

andar y poner en juego procesos intelectuales al int~rior 

de su estructura mental. 

En efecto, en todo instante tenemos que 1mag1nar, 

construír esquemas mediante la fantas!a lo que se va a 

realizar en el inmediato. Con .!ate proceso imaginario la 

cotidianeidad del ser humano se hace posible. 

Pero, ¿de ddnde surgen esas vidas imaginarias al 

pensamiento del inaividuo, ne entre las cuales ha de 

elegir una o unas?. 

Bajo ésta interrol.11nte, ante la necea±dad de elegir 

una vida, el ser hwnana busca en su derreaor, en su 

contorno, para ver si ahí está ya lo ~ue puede ser su vida, 

y se dá cuenta que es hereóero de diversas líneas o 

trayectorias de eXiAtencia que los hombres de genez·aciones 

adultas (y pasadas) nos han legauo. Y éstas son las que 
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figuran en e). pt:nsamiento ael individuo 1 como una 1·antns!n 

no creadora, s1no reproductora. Así, encuentra que el 

contexto social 11ue lo CJ.rcunscribe ef.'t~ constituido por 

una amplia y óiversa gttma de vidas típicas, es decir, 

oe vidas que tienen cierta línea general común en la 

sociedad, y se áescubre, en efecto, que ese contorno so

cial está fonnndo por médicos, ingenieros, catedráticos, 

físicos, filósofos, ina.ustriales, aboga.o.os, albaniles 1 

carpinteros, macdnico~, militares, maestras, enfermeras, 

secretarias, monjas, damas de FOciedad y tooa cuanta más 

carrera y oficio pudiera imnginnrse, 

predomina y caracteriza no s610 la 

aspecto éste que 

época que Vivimos, 

sino a muchos pa!ees tanto desarrollndos como subdesa -

rrollados. 

Sin embargo, no se ve la vida individu~l que es cada 

médico o cada enfennera, Bino que s6lo ve la arquitectura 

genérica y esquemática de eea vida ae acuerdo a los 

patrones de conducta marcados por la sociedad y al 

prestigio social pro.novido por la misma. 

Profesiones u oficios que se uiferencían unos áe 

otros por el predominio de un tipo espec!fico de haceres, por 

ejemplo, el hacer del hombre de·~ienci~ frente al hacer del 

hombre militar o al hacer del hombre mecánico o ael 

médico, ••• 

E~as ~rayectorias esquemáticas de vida son las 

profesiones que el individuo encuentra ya establecidas, 

fijadas, óefinidas, manejadas en nuestra sociedad, de entre 

las cuales el individuo selecciona la 'l,ue c11bra eus 

expectativus vocacionales que for~ara parte de su curriculum 
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~· Decide lo que su vida ha de ser; vida de métlico, 

da ingeniero, ó.e plomero, de maestra, de enfer.ncra, ••• 

Ueetacando que la i:nportancia de la cHrrera de vida óe 

caó.a innividuo es la vida que cada cual ha de elegir 

por su más íntima y espontánea det~r;ninaci6n. 

Así, es éste el nuevo cambio ae sentido que ha 

sui'rido y que hoy -como ya ee preciso- se le atribuye a la 

palabra 11 carreraº, y que ha pnsado a contraerse a signifi

car los esquemas de vida, vidas típicas: esto es, 

genéricas, que el individuo encuentra preestnbl.ecidas en 

la sociedad .. 

En donde profesiones e imágenes profesionales pertenecen 

a los factores de orden Qe una sociedad. Ellas son las 

que regulan y hacen que se pueda nar un número casi 

infinito de procesos social.es, econ6micos, políticos, 

t~cnicos, que son los que constituyen el sello caracterís -

tico de wia sociedad y su cultura. Dado que la 

~structura social de una población está caracterizada en 

gran parte por su estructura profesional y por el 

sistema de funci6n correspondiente a las diversas 

profesiones, de iga.e.l manera los oficios constituyen un 

importante soporte de la plataforma social, econ6mica y 

pol.itica. 

No es pues por casualidad que a Wl sector en 

específico de la poblaci6n: el femenino, sea. l.levao.o a 

incorporarse a la industria textil y su derivados, a la 

industria alimenticia, farmacedtica y otros servicios de 

rnenor importancia. 
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Como puede observarse, son en laf:l profesiones u 

oficios. aonne, en e1 mejor ca.so pOl' vocnci6n y libre 

eleaci6n, el individuo desarrolla la propia. !t;ntendiendo 

por libre e1ecci6n de profesi6n la que el individuo 

haga en funci6n de la sublimación de esa 11 voz internaº 

traaucida en pnsi6n y gusto que ea la vocaci6n, que 

en el mejor de los casos pueda óescubrirla y encauzar -

la nl desarrollo de Wla actividad social prou1.ictivo., es 

aecir, ya .sea a una profesión u or'icios y aplicarla por 

inclinaciones vocacional.es personales y no impositivuD, 

saciando ~anta necesidades persona.les como sociales. 

Ciertrunente, en caóa etapa de la historia la sociedad 

se ve cont'oriua.dn por un repertorio de profesiones u oficios 

deterrninados -de acuerdo a los intereses, necesidades socia -

lee y coyunturas econ6m.icne del momento histórico que ae 

viva- • 

Si se compara determinada sociedad prim.i tí va con la 

nuestra o con cualquier otra, se advertir~ la presencia de 

un c6ó.igo histórico de a.cuerdo al cual la so~iedad en su 

evolución almacena una diferencinción proeresiva en las 

carreras. 

En las sociedaá.es pri:ni ti vas el hombre se dá a la tarea ó.e 

elegir de entre un repertorio muy reducido de actividades 

tales como la d..e pastor, herrero, cazador y otras. Fuera de 

la generalinad se concibe que las castas de 1a India no 

fueron primitivamente sino "carreras" que quedaban con 

carácter normativa adscritas a la herencia1 esto es, que 

s6lo ponía ser herr·ero el hijo de un herrero y s6lo ¡:.adía 
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ser mago, ea decir, sucerdotu, brahman, el hijo de un 

sacerdote, Así, cada casta tenía prefijado aetallada-

mente la Vida que el hombre había de 1levar, desde lo 

~ue ha de comer y con qué condimento hasta con quién podía 

casarse y con quién no, c6mo ha de saludar al encontrar a 

otros hombree ue otra casta, etc. 

Contrariamente el reducido n'1..nero de proft:iaiones u 

oficios que hay en la sociedad primitiva, nuestra sociedad 

-y sociedadesletradae e industriali7.adas- presentan al 

individuo una gran variedad de el.las. Esto es, l.os haceres 

se han multiplicado a la par que especial.izRdo. Resultado de 

vertiginoso~ y d~smedidoe avances científicos y tecnol.6gi -

coa. 

'.Cal afirmación se hace evidente cuantlo las innovacio -

nea científicas y tecnológicas se han hecho tan indispensa -

bles para el desarrollo económico. En éstos momentos se nos 

plantea co~o país CRpitalista dependiente, ln nec~sidnd 

urgente de desarrollar procesos científicos y tecnol6gicoe 

que permitan cambiar, por ejemplo, nuestro carácter de 

consumidores por el de creauoree. 
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Pero, hasta qué punto las vocaciones de los individuos 

caen nentro de las expectativas y necesidades de la sociedad, 

o son éstas -las vocacion~~1- guiadas y embonadas a los 

requerimientos de la sociedad, aunque vaya en detrimento lle 

la verdadera vocaci6n llel individuo. 

Lo cierto eE que las carreras, hoy por hoy son trayectorias 

-o Bi se ¡;x·efiere: opciones o caminos- genéricas y esquemáticas 

presentadas por la sociedad, que cuando elige una por 



"vocncidn, el sujeto advierte que, no obatante, esa trnyec 

toria no coincide con su opcidn exactn de Vida que seria, en 

rigor, su concreta e inUividual. vocación. 

Pareciora·, pues, que l.a carrera no coincide precisamente con 

l.B vida del inóividuo, aado que, en efecto, incluye 
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aspectos que no le interesan y exlcuye o~ros de verdadero 

).ntert1e parn el individuo .. De modo que cuando el. sujeto 

fueiona su vida con la profeai6n se hace evidente el model.o 

estandarizado Que obliga Quiz~ a mutilar algo de lo QUC debía 

ser parte ne la vida del inuividuo, esto es, se presenta sin 

m4e Y. a priori uno. desventaja en el conoci1niento total. de la 

carrera. 

Las circunstancias económicas, políticas, social.ea y 

culturales que prevalecen en la actual.idad juegan un papel. 

importante ea la confonnaoión y demanda de una profesi6n, 

que 1.lcva 11 que el. individuo trabaje más por necesidad que 

por rt;;A.l.i~·.o.cic:Sn pereotta'l• Si tuacidn que se hace cada vez más 

patente, t:ncontrando así dos cuestiones: el viv'ir "de 1
• ).a 

profesión y el vivir 11para" l.a profesi6n, ásta 1ll.tima 

cuestión es la que impl.íca l.a vocación y qua. 'las coyunturas 

económicas y po'l!ticaa han ido absorbiendo, generando en 

el. in~ividuo una toma de e1ecci6n vocacional. por inercia 

eocioeconómica. 

Cuando un inaividuo real.iza su profeeiOn o cua1quier otra 

actividad productiva con verdadera vocaci6n, o bien, con 

pasión, es porque deseL\ vivir "para" su profesión, vivir 

para ella, sentirse bien consigo mismo. Para tal realización 

las características inno.tas poco tienen que ver. Aquel que 

vive su profesidn o trabajo y lo ejerce en diversos lugares 
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-sin importar si es la metr6poli o una sierra muy lejana-, 

1o hace por vocacidn, de manera tal que llega. a fonnar 

parte esencial de su vida, como su vida seria e¡ trabajo. 

As!, se hacen evidentes doe hechos muy significati -

vos y caracter!sticos de la época tecnol6gica, asi como de 

la educación tecnificada que Vivimos, 

Primero, ho;y ios individuos eligen su proi'eeidn u oficio 

para vivir 0 de 11 ellflB y no 11 para0 ellas. El interáe hoy, 

es centrar su aten.cidn en una profesión para ganarse la 

vida que dar la vida por la profesión. A ello contribuye 

en parte el paradigma nominan.te de ln orientación vocacio -

nal que nace dnfasie en las aptitudes y m.!nimamente en lavo -

caci6n. Esto es, la dinámica de exieencias sociales articula -

das con el acelerado desarrollo cient!fico-tecnol6gico del mo

mento hiet6rico, configuran la vocaci6n de1 individuo, a.esta

cando principalmente habilidades motoras (de destreza manual) 

y poco cognitivas, minando 1a verdadera vocación del sujeto. 

pese a la preocupación de calinad de la formación de 

cuadros profesionales que )léxico como país capitalista de -

pendiente requiere para mitigar en un momento dado las deman

das sociales, vemos que, por coyunturas económicas se dd. 

un giro a la preocupaci6n educativa, po.sando a primer 

plano J,e. atenci6n a la formación no s6lo de cuadros prore

sionales, sino especial. y puntualmente a la de cuadros tdc

nicos especializados. E11o nos lleva a un empalmamiento de 

demandas sociales que aún no han sido suturadas, ni atea 

didae satisfactoriamente -aunque en realidad esas demandas 

estdn controladas por las prioridanes que establecen los dive~ 

sos empl.eauox·ee, ya sea públicos como privauos, cuya crmtacidn 



está preferentemente norma.da a las exigencias y ritmos de 

desarrollo de 1a estructura de los mercados- contra intereses 

Y demandas sociales ajenas a nuestro contexto social mexicano, 

que vienen a conformar situaciones coyunturales en nuestro 

pn!e, que exige de la participaci6n de recursos humnnos con 

una preparaci6n técnica nl servicio generalmente de la 

clase en el poder, 

Este ill.timo aspecto (•1 coyuntura1), en conjugación 

con la orientaci6n profesional que se imparte en las 

universidades mexicana.a, y que se expl!.ca ~a orientacidn

a partir de la existencia de un contexto referencial, que 

originalmente es geográfico, después político, econ6mico, 

cultural. y social, en funcidn del cual alguien 11 inó.ica11 o 
11 determina1' una direccidn o la posición de al.go eepec!fico. 

En cuanto a la orientación profesional es o:¡uella que 

consiste básicamente en proporciorar información de la 

B8JIIB de alternativas que nuestro tiempo le ofrece al indivi -

duo, presentándole e1 agrupamiento de especialidades y 

ocupaciones de manera que le faciliten la bús~ueda de una 

correspondencia entre ~atas y el campo de loe intereses, de 

las aptitudes y por supuesto, de la vocación de cada 

sujeto. Ya sea que continde sus estudios profesionales o 

que se inicie en una ocupaci6n. Para ello 1 la orientacidn 

profesional se apoya de la profesiograf!a como medio para 

aconsejar a los j6venes respecto a la elección de un campo 

profesional de acuerdo a sus propias aptitudes, preferencias 

e intereses y limitaciones, preeentándol.e el perfil 

profesional sobre las diversas profesiones, trebajoe, 

oficios tareas e.entro de la pirárnide ocupacional 1 y 
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entre otros aspectos las perspectivas de trabajo de caria una 

de las profesiones en general y de interés, así como la 

demanda real o potencial laboral. 

Generalmente, tal oritac16n profesional sigue la pauta 

aominante canalizando n través de la orientncidn vocacional y 

del curr!culo oculto -éste Último mediante contenidos que 

guardan unn relaci6n asimétrica social entre los sexos, ya sea, 

vistos en textos o en una enselianza de tipo sexista- según el 

sexo, la vocacidn a la que se uebe abocar el ser humano, 

sujeto a oivereos factores ajenos a su convicci6n personal, 

reclutando por tanto, el capital humano requerido para el 

desarrollo ae proyectos impuestos por el momento hist6rico. 

Lo anteriormente dicho, forma loa contornos 

estructurales de Wl modelo lle práctica profesional emergente 

en condensaci6n con la práctica dominante, ea decir, 

instauraci6n de prácticas novedosas surgidas a partir de 

necesidades sociales que llegan a sup9ner la atomizaci6n de 

le realidad, as! como de la ciencia. Situaci6n tal que 

provoca ln creaci6n de especialidades y subesptcialiDades 
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supérfluas innecesarias alguna.e (tales como puericultura). 

Tema que por su importancia social y educativa amerita un 

análisis muy profundo y cuidadoso del cual no se ocupará en 

ésta investigaci6n, dado que no es el objetivo. 

Acerca del surgimiento de especialióades basta ver a nuestro 

alrededor. Actualmente a medida que la sociedad es más 

compleja por una mayor diviei6n del trabajo, mayores 

profesionistas existen y mayores dificultades para la 

elección de ~stas hay. 



Esto es 1 hoy en día rcsul ta mucho más aifi.cil. y 

comp1icatin la taren de un extenao análisis de la profesi6n, 

debido al enonne nesarrollo de las actividades innustrialee 

y a la subdivisi6n cada vez mayor del trabajo. 5in uuda, 

ante el crticimiento de las e;ranUes fuentes laborales y a 

la conBigu.iente centralizaci6n de las tareas selectivas será 

necesario recurrir a un sin f!n de fuentes de informnci6n 

pera lograr la orientnci6n deseada. En cambio 1 una orient~ 

ci6n que cae dentro del marco anteriormente dicho, será 

más probable que condicione las aspiraciones sociales de 

la vocnci6n del sujeto. 
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No obstante, podemos observar que las condiciones 

socioecon6micaD y políticas ctel país, en efecto, intervie -

nen ne manera definitiva en la eieccién vocacional del 

sujeto, pues ~atas imponen· el tipo de perfil profesional. o 

tácnico que se requiere para el desarrollo. Un perfil que 

incl.uye el tipo de preparaci6n, e;raó.o de escolaridad, ••• 

hasta el. género que se necesite para el nesempeño de 

determinadas actividades. Identificándo, en ~ste Último 

aspecto, una di~crim1naci6n genérica al interior del campo 

profesional y de servicios. 

En suma, lo que se requiere hoy, son personas ~ue 

respondan a las exigencias tle la época; una ~poca que ee 

carEi.cteriza por sus importantes avances tecnol6f9.cos que, 

incluso llegan a rebasar otras áreas ael conocimiento, 

como l.a de sociales y humnnidades, atribuyénnol.ee a éstas, 

en a¡1ariencia, aoficie:ncias y obsolesct:ncias. Dado que, por 

ejemplo, computuci6n además de ser una carrera de vanguar~ia' 

es una actividad ocupacional que reditúa más que una 
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humanística. pero que reditúan al sector dominante, econ6-

micamente, porque justamente son los po~eedores de los 

medios de producción, en detrimento de lRs clases despo

se:!das. 

Dicho en otras palBbrae, loe intereses dominantes y 

loH enormes avances científicos y tecnológicos exieen mano 

de obra técr.ica, y no materia inteluctual, desarrollando uni

lateralmente ln memoria para el manejo ne destrezas manuales, 

dejando de lRdo la rnz6n, el an4lisia y la reflexi6n (aunque 

no ae manera lineal) que en gran parte reprimen e inhiben 

loe medios masivos de comunicación, particularmente la tele 

visi6n comercial (entre otros medioe). 

Es pues n.:ie la búsqueda ae •Jna profesión para vivir 

11 de 11 ella es mucho más !"recuente que el vivir 11 para11 ella. 

Ent6nces, si se elige la profesi6n u oficio mde rentable, 

¿en d6nde queda ~ vocacidn?. En d6nde queda el gusto por ha

cer lns cosas, la pasión pura, desinteresada y auténtica r,o:r 

el aesempeño de la actividad de mds agraao, en uonde en gran 

parte va a.e por medio la 11 cnlidad11 como las cosas se hacen, 

no. sólo en la e).aboración de un pt·oa.ucto hay calidad, sino 

en; la impartici6n ae una clase que un maestro o una. educadora, 

por ejemplo, realizan frente a un grupo de educandos que son 

quienes van a recibir el c6mo ue los conocimientos, el qu,, 

para qué y por qué de éstos, es decir, van a recibir un 

cúmulo ~e conocimientos con tma cierta caliaad ae transmisión 

ae ~Stas. PueA, por qué hoy se cuestiona con más rrecuencia 

la calidad de la eaucaci6n en M~xico, eR realmente un problema 

al que se le atriouyen fallas a lf' metoaolog:(a, R la falta ae 

infreestructurn -y eso es I'elBtivo- pero también estd de por 

medio la vocación uel futuro profesionista, la pasi6n, el 



gusto de riuerer encor.ientiRr ::>u vióa a la profer..i6n u oficio 

eleé.iuo, r:elcccionndo por ~l en el inr,tante l~n el nue oebi6 

hr:.c~rlo. '{ esto e~· un ~ je:nplo e::n una pro1'erci6n, si 

tra~¡..olllmos ln ~i t•.iA.ci6n a otra~ cuTere.o y of'icj os veremos 

ent6nces que hay :nucho DJ.F.tu y muchu pPr:i6n de una 

cerrera por un g~nero en t.:::E-·pecí1·ico. r;~ aecir, o_uu hny 

carreras u oficiar:; sature.dos por un g6nl:ro en pP.rticular 

como la carrElra óe enfermería y ln ue ing,en.it::r!a mRcánica, 

rt1Ppectivamente nsir..~tiaas por hombres y mujeres. Fero, ¿qu~ 

tan I'CBl es tee @lf"to y pasión uni tnriR (podría decirse) 

por un género hncia una carrera en concreto?, o bien, 

¿qu~ tan vd.J.ió.a eE la vocacidn de todo un género por una 

profesión u ofici:o determinado que llega a hacerse exclusivo 

ó.e un género?. 

Es decir, cabe la necesidad de prE:guntaree, ¿qu~ tan real 
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es la. vocación tie un individuo ante cualquier profesi6n que 

á.etente?. Dado nue unfl buena tleccidn se reflejará en la 

caliaad de su acción profesional o de cualquier otro tipo de 

ocupaci6n. 

Hoy se ha hecho frecuente hablar de calidad. Conferencias, 

libros, discursos aluden a ~sta, pero óe unn calictad dirigida 

no precieamente a la elaboración tie protiuctos mexicanos a 

la qut me refi~ro o a la que quiero hacer rei'erencia (ya 

que e~ o~ro tema muy aparte al nuestro), Bino a la calidad en 

cuE.nt;o •l.! desempeño profesional en cualquier ámbito social, 

·1u~ en :1le;ún mo:nento posiolemente pudiera estr.r incluíaa en 

la correcta ~lección vocacional uel individuo, es decir, 

~ue míni~Amente le concierna a la vocación del sujeto que 

ln elige, t"t!flejada en el cómo se realiza cierta nctiviu.ad 



pro1~esional. 

As!, lR Vocación quede reaucida a intereses y aptituuee 

longuituuina~ncnte aistRnCiRáa~ de su inclinncidn 

vocacional. 

L'n ino.ividuo puede tener, yor ejemplo, aptituo.ee 

í'avorables 9ara un trabP..jo, pero no ac! vocacidn p1:-.rn ello. 

En lH nctualióao muchef' prot~eF.ioneR s~ han burocratizH.a.o, 

convitirtiéno.ose en ectivió.eóeE mecánicns y fraCJD.entnrine. 

::.u sentido esencial se pierde. ¿Dónde está la vocación, 

d6n~e la imneinaci6n vocacional?. 

Algo eviuente que se ha presentaao pues en la eocienad, 

es que cana vez son menos los estudiantes que seleccionan 

su profesión por vocación. 

Al respecto existen diversas razdnee por las cuales el 

individuo elige su ocupacidn, ya sea por prestigio económico, 

prestigio socinl, por herencia, por inercia conformista, sin 

considerar las diferencias individuales 

vocacionales que un sujeto pudiera tener. 

inclinaciones 

Hay otra manera particular ae elección profesional, y es 

la que nos ocupa en ~eta inveetigaci6n, se trata de la 

vocaci6n a partir ae una divisidn gen~rica, es decir, de 

definir la vocaci6n uel sujeto segiin su ~nero. 

Eleccidn tal de la que se hablará mds adelante. 
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l. 2 DILUCIDANDO LA VOCAClON. 

Cuando hablamos tie vocaci6n evocamos con mRyor 

facilidad 111 imágen de una pe:reona -un científico, un 

art!stn o un ingeniero, por ejemplo- con ciertas cunlida -

U.ea; aptituaes intereses necesnrios para el desarrollo 

de una profesicSn u oficio. O bien, en menor gracia se alude 

a fuerzas mágicas, suprahumanas e inexplicables que posee 

el inuividuo. También ee referirse a áeta como algo ion.A.to; 

algo genético que e1 individuo posee. 

Finalmente hAcer alusión a la vocación es, en un sentido 

psicom4trico, aludir a ella como una estis¡natizaci6n de las 

aptitudes, capacidaa e interés e partir de los resultados 

arrojaa.oe por los tan empleados test, esto es, que la 

vocacién se mida por los intereses y aptitudes que 

registr·an los test a travtSa de la peicometría. 

Así, hablar de vocación noe lleva pues a adentrarnos 

al amplio márgen que se le ha ubicado dentro de lBs diversas 

acepciones que se le han atribuído a tal término y que 

difieren notable y casi radicalmente, eeg6.n se refiera 

a data como algo mágico, suprahumano, inexplicable o 

innato. 

Sin embargo, dichas consideraciones de vocación 

quedan reducidas a lo biológico y suprahumano, nos dán 

una visi6n mutilada y parcial ti.el complejo fenómeno de 

la vocaci6n, ya que la aislan de la capacidad cultural 

creRdora nel hombre y la reducen a un aspecto innato sin 

ningún funciamento sólido. Por lo que es menester y 

objeto en ésta investigaci6n destacar algunos condiciona -

mientas ne carácter cultural y educativo que hay detrás 
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de u.na voco.cidn, desde una perspectiva sociocultural y 

educativa. 
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Porque, cuántas personas habrá que se han preguntador 

¿por qué la mayoría ae los ingenieros son hombres?, ¿por quá 

básicamente la carrera de enfermería está nutrida por las muje

res?, o bien, ¿quiénes se encargan de las actividades educati

vas en los centros preescolares?, contrariamente ¿qui4nes 

están Ql mando del diseño y construcci6n de una obra determina

da?. 

Ciertamento no pueden ser muchas personas lae que han re

flexionado al respecto, porque se ha tomado como un hecho 

natnral, como algo inherente a la especie humana. 

Bajo éste orden de ideas, es fácil advertir que la vaca -

ci6n no se atribuye a meros hechos innatos, dado que se reque

rirían de sólidas bases empíricas que dieran pie a su credibil! 

dad. Dicho en otras palabli"aa, no se puede establecer de man.ere. 

directa que detenninadaa formas de conducta humana, ni que profe

siones u oficios estdn determinados genáticamente+ porque no se 

~ueden llevar a cabo los experimentos necesarios, ya que no se 

puede alterar el código genético ael individuo para determinar 

qud cambios se presentan en su conducta y en su eleccidn vocacio

nal.. 

Si bien no puede negarse el hecho ne que existan algunos 

moldes de conducta inscritos en la informaci6n gen4tica de loe 

seres vivos, como es ~l caso de la manera como la mayoría de las 

gaviotas externas su deseo de abandonar una pelea1 giran brue -

camente la cabeza en direcci6n contraria a su oponente. 

Las gaviotas j6venee en cambio, corren a 

•si bien en la actualidad los genetistas reportan que loe genee 
pueden manipu1arae y transferirse, en ésta inveetigaci6n ee pre
tende exponer que la vocaci6n tiene que ver con factoreseicternoa. 



refugiarse si se ven amenazadas. Pero Qe la existencia de 

áetos moldes innatos de conducta, no puede afirmarse un 

determinismo sobre la conducta femenina respecto de la 

masculina, ni mucho menos justificar que las vocaciones son 

innatas, ni justificarse las ideas scxietas. No es acepta

ble, porqao en ~etas consideraciones no se evaláa 

suficientemente in. influencia del medio A.mbiente ni la 

capacidad humana de cultura y civilizacidn. 

ttecordemos además, que de acuerdo a la Teoría Gendtica 

la constitucidn orgánica deL sujeto, esto es su estructura 

bioldgica, está constitu!da por dos elementoe1 el fenotipo 

y el genotipo. El primero es cualquier caracter!etica 

observable en los seres vivos, como ei color de los ojos, 
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el tamaño, la conducta, etc.; y el genotipo ea el material 

genético contenido eh los cromosomas (más concretamente, el 

orden y la proporci6n de las bases del DNA cromosdmico). 

(13) 

( 13) Cabe mencionar que un gene es W1 segmento de moláculas 
largas, de ácido dasoxirribonucléico (DNA) de la célula, 
moléculas cuy~ estructura posee la información genética 
del organismo. La secuencia de 4 clases de bases de 
nucledtidos (adenina, guanina, eitocina y timina), repre
sentan un cdñigo lineal. La infonnacidn que contiene 
"dirige la s!ntesis de proteínas específicas, y el desa
rrollo de un organismo depende de lns proteínas particul~ 
res que produce 11

• Es decir, que ºlle.! que las caracter.!s-_ 
ticas y conducta de los organismos depende, en Último 
t~rmino, áe la secuencia de los aminoácidos en sus 
prote!nas ••• 11 • Tortora, G. y Anagnostakos, N. Principios 
de Anatomía y Fisiología. Harla, Nueva York, 1981. p.48, 
132. 
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Y es el fenotipo, y no otro elemento, el que constituye 

el resultado causal del genotipo y del medio ambiente. Esto 

es, la áeterminaci6n ael. fenotipo por el genotipo no ea 

absoluta, pues el fenotipo también está causado por el 

medio ambiente, es decir, la conducta es determinada tanto 

por e]. genotipo como por el medio ambiente. pero la 

inscripci6n de alguna profeei6n u oficio en el c6dig<> gené

tico del inaividuo, no. De lo contrario se desprendería la 

comdn y falaz expreei6n de : "hered6 la vocaci6n de médico 

igual que su padre", pero no la hered6 genéticamente, sino 

que la hered6 transmitidamente, a través de un proceso de 

aprendizaje; ya sea por preservar una tradici6n, por prestigio 

social o econ6mico. O bien, aquella-otra expresidn que dicei 
111a. vocaci6n de las mujeres es ser maestre., secretaria, 

enfennera, educa.dora e inclue.ive algunos apuntan por ah! que 

hasta mamá'', y cont.rariamente a ello "la vocaci6n del hombre 

ea ser ingeniero, arquitecto, militar, entre otras'! Como ei 

la vocaci6n ademáe de pensar que está inscrita en los genes 

del individuo, estuviera dada de acuerdo al sexo de cada 

persona. Bllo nos llevaría a fragmentar y a limitar la 

verdadera vocaci6n oe un individuo. 

Como puede observarse -Y en t~rminos ilustrativos-; un 

genotipo no especifica un conjunto de caracter!sticas de un 

organismo para cualquier medio ambiente; lo que especifica 

ea un patron de reaccicSn de un organismo en una secuencia 

de distintos modos de medio ambiente. Por ejemplo, un 

genotipo particular especifica que el individuo que 10 posee 

llegará a ser alto si se encuentra en un medio ambiente 



determine.do, ei ~ste a través de E'Uf, 11 circunstanciaa11 

favorece el desarrollo de dichas características, ésta se 

evioenciará en el individuo. Si el medio ambiente es pobre 

de estímulos, vivencias y circunstancias el desarrollo de 

determinada característica será nulo en el sujeto. De 

igual modo, Si hay poca preocupaci6n en que el adolescente 

descubre su verdanera vocuci6n, ei no se motiva a ~ste a 

descubrirla y a desarrollarla, probablemente su vocaci6n 

eeli absorbida poi· lo estl'uctura econ6mica y sea cannli2.ada 
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a t.'spacios preí'er·entemente técnicos o en áreas y p:r·ofesiones 

relacjonadas con la asistencia social, ubicaao~ Eegún el 

¡¡énero. 

De estt:. munera podemos adver.tir cuán meticulosamente 

es la funci6n tan especializada de nuestros genes. Por ello 

se hizo necesario entablar breves, pero necesarios plan -

t~amientos a nivel genético que no~ revela ~ue es imposi -

ble la preescripci6n innata de profesiones u oficios en el 

indiviauo. 

As!, hablar de vocaci6n como un aspecto innato es formularse 

una concepci6n distorcionada úe ésta, uutio que cuando se 

habla de ella se evocan e f'uerzas abstractas, mágicas, eupra-

humanas inexplicables que emergen del interior de ~a 

persona que le hacen apta pera detenninada actividad. 

Difícilmente se éoncipe a la vocaci6n desde otros ángulos. Y 

más bien es de considerer que intervienen otroo f~ctores 

que oan í'onnn y estructura a la vocación, tnlcs como el 

interés :¡ las aptitudes, que vienen a jugar un pDpel impo1·tan 

te en ~f'tas, pero que no f'On la voceci6n miema. 



38 

VocAci6n, interés y aptitud AOn términos ui~tintos, que 

unos1 intert!s y aptitud, en cole.boraci6n mtStua, F.e compaginan 

con un t"erviente deseo de ser y hacer para J.1egar a un produc

to final.; 1a vocaci6n. Hablemos más nl respecto. 

1.2.1 Vocacidn. 

Etimol6eicamente La palabra vochci6n, para Larroyn y 

Garc!n Hoz, pr·oviene del "latín vacare, llamar, llP.mamiento". 

(14) No o\Jstante, lBR uiverse.e acepciones que le he.n aedo a 

dicho t~rmino aifiP.ren notable y ca~i radicalmente, eegún se 

refiexr'n a lR elección de eetauo o de profP.si6n. 

}-'A.raf'rai::H'.!A.nd.o a Larroyo la vocación es una inclinaci6n 

interna hacia una t'ormo. de vidn, referida a unR actividan 

pI'ofesional. 

Según García Hoz, Anemáe ó.e conEio.erarle. como una 

idea ae llnmamiento, BFunta cierta similitud en el vocablo pr~ 

fesión "ar>licado ya a la profeei6n religiosa, ya a 1a laboral" 

( 15) 1 que posee una reminiscencia. religiosa y de aeetino. 

Fuera de éste tinte religioso, la pal.Rbrn profeei6n ha 

venia o a concebirse como la "inclinación••, gu.cto o afición 

preóominRnte, especialmente en el momento en ~ue invade lR nct! 

viaad total ael sujeto. De este. manera por vocación profesi~ 

nal se entienae 11 inclinaci6n o aeseo vehemente y permanente de 

él.ar satisfacción a una actividad dinámica cuyo ejercicio se 

hace nece8ario 1'. Si se priva de la aptitud, la vocaci6n 

viene R convertirse en un simple inter~A o afición. 

(14)Larroyo, F. Diccionario PorrÚA. ae pedagogía. Far.rúa. México, 
1982, P• 58.i y, 
Garc!a H., V. Diccionario ue pcoat:;oe¡!a. Labor, Barcelona, 
1974, p.887 

(l,)García Hoz, op.cit., p.888 



De ello E"e desprende que la vocacj.6n incluya,. para la 

ióoneidaa ae neterrninadn a.ctividaci, tanto la A.fici6n G 

e11a co't1o }A. ca1.•&citaci6n a prepnr·Hci6n. 

La vncnci6n incluye trep, Repectn~;: la nptitud, la 

cnpaci taci6n y el int~réR. Con!',ideranno que la Rpti tud, cuyo 

carácter ain~"'!ico, produzca interés y por lo tanto, ael 

placer 111> lR repetición ~e fnci.li'&e la cnpP.citaci.6n misma. 

No obst~mte, p.iede !·.uceder que el intaréa no necesari,!; 

mente ~merja del conjunto de aptitudes, Fino ae otros aspec

tos circ1mstancJ.a.les, aP. ah! que no siempre sea inuicio de 

vocaci6n. 

La capacitaci6n incluye, anemás ae cierto interés, una 

amplia gama de conocimientoe te6ricoe y de habilidades prácti

cas. Los intereses pueden estar acorde con los ae la profe

sión misma o "genéricamente" afinee, ref'ericto no a la activi

ó.act misma, sino a loa conocimientos y prdcticae. 

La 1·a1ta ae atención y de interés en aescubrir la veraadera 

vocación y la falta a.e vu1ent!a para llevarla e.' cabo comtuce 

a una mala inedecuaaa elección de rrofesi6n. 
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En efecto, nos dice Gianina Beloti, "las profesiones se 

uebt1 escoger porque gu~te.n, satisfacen, dan alegría, enriquecen, 

estimulan, aún si obviamente pueaen aarse situaciones mame~ 

táneA.s en las cuale~ ee deba apelar al 11 esp!ri tu de sp.cri -

ficio" ••• 11
• En donde pl~ntea que, e). empleo 11 uel término voc!_ 

ci6n r~ra calificar su trRbajo es inver~amentP. proporcional 

al nivel cul.tural, profesional, numano" de nn profesionista 

ueterminRdo. 

Por lo q11e a.icho término ''conlleva una llamadn rie nAT.'l

r·n1eze casi mística a lR. que es difícil suBtraerse, un ae~eo 
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de ser 11til a la F.ociedaó., deefr•ter~s ca6i total por el iaao 

econdmico de la actividaa emprenóida, altru!Hmo y espíritu ae 

sacrificio", dit·i gida espacinlm~nte a la~ ~reas humanas, pro -

fe~ionalmente. 

AsímiF-mo plantea que, por ejemplo, 111a maestra. '!Ue eccoja 

conscientemente o no su profesión como un refugio, será inducida 

a vol~ar to~a~ sus energíaA emotivas en el trabajo, justamen

te porque tiene esca~os ueBahogoR en otra parte. ~sto poar!a pa -

recer iuea1. En realiund ella también verterá enere!as que no 

tienen nnda q_ue ver con la relación educativa y riue hnr!a mejor 

en [BStarla de moao ó.iferent.e 11 
( 16), si no f'unciona se si€-nte 

inhibiua y reprimida, mismas que constituyen un bagaje equ!vo

co e inadecuado para hacerse cargo de la xelaci6n y acto edu -

ce.tivoe con los niños, nos aice -parai·raseando a1- Beloti. 

La vocaci6n pues, no es algo que est6 prefabricado, 

coxresponde al inaividuo descubrirla, mOlúearla, aesarrollarla 

y splicarla. 11 Es necesario que de todos los poeibles que 

están en el inaiviauo, sepa extraer el posible que aebe eer11
• 

(l.7) 

ERtO es, entablar una nrmon!a entre lo que tenemos 

que hacer y los dones que hemos recibiuo es, para Foul 

quié lo que llama vocación. 

Y agrega, 11 lA. vocación es más que la aptitud, pues 

posee una alta carga afectiva, es la expresi6n ne una 

preferencia fundamental, ue un iaeal ae vida. Y es menos que 

la aptitud, pues puede coexistir con unoa aefectos y unas 

torpezas capa ce~ de perturbar la acción educaa.ora11 • 

( l6)Belotti, G. A t~FJ.vor ne lA.e nin.as. BRrcelonai Monte Avilfl, 
1978, ráes.138-14: 

(17)Foulqui~, P. 1dgcjonarjp cte pP.degogía. Oikos-taú., FrPncin, 
1976, pá¡¡s. 447-448 
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Se hace pues imprescindible dejar de confundir vocación 

con pref'et·í:ncins., aunque, no obstante, deba haber un l.aeo 

de armonía entre la preferencia y la vocaci6n del 

incli Vid\\O • 

De lo anterior ae desprende que, en efecto, la 

exiatencia ael hombre en ei mundo terrenal obedece, entre 

otras tareae, a le. búsqueda de su vocac16n, 1a cual si 

bien no es ten fácil de identificar, tampoco es inevitable, 

ya· que no es aleo que esté hecho de antemano. 

Buscarla, aefinirla y enfrentarla corresponde exactamente 

al mismo sujeto, previendo una clara Uietinci6n entre lo que 

es vocaci6n y preferencias, entablando un v!nculo a~ectivo 

entre a.m.bos aspectos, 

Larroyo apunta aaem~s, que la vocación se decide 

por unas "a) aficidn o pr<disposicidn por unn actividad 
permanente. 

b) aptitud para aprender la matoria de la 
profesi6n eleg1da11 • 

Suelen -dice- implicarse los dos factores, pero cuando 

faita uno ~e ellos se frustra el acto vocacional.. 

l,2,2 Interés. 

En u.na vocac16n no sólo se debe tomar en cuenta la 

inquietud o pasidn individual para un determinado trabajo 

-aspecto tal. que más de las veces se minimiza, se confunde 

o se ignora-, sino tambidn considerar el inter6s, que son 

las · preferencias para real.izar determinadas actividades 

ind.epenuientemente de la facilidad que se ten~ para 



efeotuarlas, y que responde a l.a pregunta des 

¿ Qud me gusta hacer ? • 

l.2.3 Aptitud. 

Por otra parte, esta el. importante papel que 

Juegan las aptitudes, es decir, aqu~llas caracter!eticae 

innatas o disposiciones naturales que poeibilitan que su 

portad,or nesarroll.e eficientemente una o.eterminada activi

dad, de aqu! que las aptitudes respondan a la pregunta: 

¿ Qud puede hacer ?, 

guste o no. 

ind.ependientemente de que nos 

Sin· embargo, no puede dejar ne mencionarse que 

puedan existir personas con aptitudes adversas para una 

profesi6n y, pat·ad6jicamente, desempeñarlo bien. 
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Esto en nuestra sociedad es conn1n, como comdn ea encon

trar personas que realicen eficientemente su trabajo y 

que sean exitosos profesional.es pero que ese quehacer sea 

s6lo un medio para vivir, como lo puede ser cualquier 

otra otra o activiclad económica. Ello dá pie a reflexi~ 

nar acerca de nueatro quehacer profesional. 

En suma, se puede ver que la vocacidn no son ni 

los intereses ni las aptitudes, pero no por ello dejan 

de ser esenciales en ésta, ya que intervienen y auxilian 

para la conformacidn ele una vocacidn, es decir, ésta 

trilogía personal: vocación, interés y aptitud, van de la 

mano. 

La vocacidn tiene una expresión individual, única 

y concreta que emana de la esencia íntima del individuo. 
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Así, por vocación se entionde aquel gusto autdntico 

y nesinteresado, nqu~lla pasión profunda sin igual y 

específica para desarrollar detenninada& activiUades. 

Pasión que ae 

del inclividuo, 

aeriva ael más profundo constitutivo íntimo 

cuyo reflejo í'inal sea el talento en el 

que se conaensan las preferencim~ para realizar uetermina

das actividaues (interés), la faciliaad que se tenga para 

efectuarlas (aptitud) y la pasión -que aebe ser personal y 

desinteresaaa, o bien, 

pecto date ~ltimo que 

desenajenada- para ejecutarlas, as -

constituye el tinte real de la 

vocaci6n que aa pie, si hay una relación armónica y con

gruente entre úichoa aspectos (interés, aptitud y vocaci6n), 

a la pr oducci6n i'inal y a la prueba ir·refutable de una 

veraedera vocaci6ns el talento para realizar activiaaaea 

concretas. 

La vocación as!, es aqutilla ºvoz interior", 

traducida en pasión, que se espera se sublime, adquiera 

una m!stica de servicio y una plena y caba1 consciencia 

de la función social ae la inaividualiO~d, esto es, el 

individuo es 

lo exige su 

ble f'uera 118 

sin hombre, 

profesional u 

un proyecto 

natuI'aleza, 

la sociedaa 

por lo que 

ocupacional 

de reelizaci6n en sociedad, as! 

es aecir, el hombre es impensa -

y a su vez no habr!a sociedad 

está destinado a jugar un papel 

en el gran escenario humano ael 

un principio, por ello est4 a 

nuestra aisposici6n aescubrir la cax·rera de nuea"tra vida, 

oficio u ocupación pero con vocación, antes de que se imponga 

o atribuya el papel 11 idóneo11 que oebemos a.esempeñar en ~ste gran 

escenario que la humanidad ha prooucidot la sociedad, y en la 

que hacia.moa alusión en 

sociedad, espacios profesionales u ocupacionales. 



1.3 ELECCION VOCACIONAL Y iJIVISION 
GEN1':RICA, 
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Hasta aquí hemos visto la vocaci6n como pasidn interna, 

traducida en potencialidades latentes que poseemos y que se 

encuentra en caaa individuo en un estado de letargo pre~ 

ta a ser descubierta y sublimarse en iae potencialidades 

del sujeto, que puede suceder o ~xietir. pero, ¿en cuán

tos adolescentes se ha logrado y se logrará sublimarse la 

verdadera vocaci6n de su ser?. 

Se ha visto tambidn cuán importa~to es la elecci6n de 

una profesión u oficio de acuerao a la vocacidn, intere -

ses y aptitudes reales ael individuo, sin prejuicios ni 

mitos, pero más interesante resulta encontrar carreras 

nutridas por un género mds que por otro, v.g., educadora 

e ingeniero e1ectr6nico. 

Esto erróneamente se establece -salvo en algunos 

casos dependiendo ae la clase socinl a la que pertenezca el 

individuo- y se maneja como algo para lo cual está 

destinado el hombre, el pregunta es ¿acaso la vocaci6n 

de un inctividuo se reduece a un estereotipo culturalmente 

qreado?. 

Es pues que veremos aquí la existencia de una forma 

muy peculiar de e1ecci6n profesional, que constituye el 

pwito nodal en ésta investigaci6n, y es como vemos la 

que se realiza. a partir de una distinci6n genérica, hecho 

que lo poaemos ver plasmado en el mwido profesional. 

Al hablar de vocnci6n y al mismo tiempo ne socializa -

ci6n de papeles sexuales en nuestrB cultura, no ea gratuito 
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traer a colacidn la divisi6n eenérica de profesiones u oficios 

que más tarde se aá y, que cobra mayor relevancia justamente 

en la elecci6n de profesiones, respaldada, en el mejor de los 

casos, por una vocaci6n. 

Ahora bien, mó.s aúe lante lle gurem.os n ver que lns 

vocaciones llegan a constituir introy&cciones ~ocioculturnles; 

Cllya base explicativa Rea precisamente 111 culturai amplio 

escenario social en aonue encontramos al hombre y a la mujer 

portando Wl cierto tipo de profesi6n u oficio, e8ti€}tlBtizando 

a la mujer a incursionar exclusivFUDente en determinados 

espacios ocupecionales, uel mismo modo como estereotipan al 

hombre a la incursión de otras cRrreras ajenas a las que se 

tiesenvuelve la mujer, de entre las cuales se les atribuye Wl 

prestigio y un estatus menor que a las aei hombre, tales 

como que a ln mujer la encontramos en cRrreras como 

puericultista, edecán, secretaria, algunos, oficios de corta 

duracidn, y otras, profesiones que ca.recen de prestigio 

semejante nl que gozan los hombres {en otras pr~fesiones) por 

considerar femenina, socialmente, una cierta carrera. 

Culturalrnente hablanóo hay una cierta prediBposici6n para 

que l.a mujer fuese encauzada a ocupar tarehR de aparente 

menor graoo de dificu~ted. Tal negaci6n de restringirlas a 

los espacios 1ue socialmente pertenecen al hombre es pues una 

cuestión meramente cultural. Lo detenninante en una 

vocación se conRidera es el entorno social, la historia 

social y la historia particular ó.e ca.o.a inui..viduo. Las 

Viven(;ih¡.; personales, intere~;es, a.pti tudes, expectativas 

influencias grupales, a.<5! como 1as circunstancias econ6micas, 

pol!ticae y sociales de1 momento hist6rico, ejercen une 



influencia importante pera la elección profesional del 

indivicluo. 

Sin embargo, encontramos a un gt1'nero en eapec!fico como 

el"poseedor" de otras vocaciones ajenas al. ~nero anterior, 

reflejadas ~etas en la toma de elecci6n profesional, regia -

trando la saturación de algunas profe~ionea por un gdnero en 

específico y la escasez de áete en otro tipo ae profeeionea, 

sea cual sen el género. 

Se observa que las mujeres -ciertamente no tonas- que 

incursionan al estudio de una profesión, uentro , espec!fica -

mente de ln UHAM, lo hagan precisamente en carreras comos 

enfermería, trabnjo social, entre otras más, caso eemejanto 

sucede con los ho!obres, pero •:n otro ~lpo de carreras como 

inge?'licr!a o arqui te e tura que por su asistencia se han lle

gado a .considerar como masculinas o femeninas, sin serlo, y 

que ell.o no precisamente se deba a que su vocacicSn estl! 

gendticamente predispuesta al desarrollo exclusivo ue 

ciertas profesiones y a la exclusi6n de otras. 

Hoy por hoy tanto el hombre como la mujer siguen 

marcando te.1 aistinci6n en nu elecci6n profesional. que pone 

de relieve la mencionada diviei4n gendrica de profesiones, 

encontrándo lR situaci6n de eaturaci6n en carreras antes 

di ches. 

Tal hecho constituye un reflejo de lo que se ha aado 
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en llamar 11 vocaciones inna.te.s11 , que es además WlB poldmica que 

hoy en a!n sigue vieente y que se refiere concretamente a qua 

por 11 naturaleza11 la vocación de la mujer oebe quedar adscrita 

E:i actividades 11 acoróes11 a su sexo, relativas a la extensión 

de su rol tradicional como mujer. Y opuestamente a lo dicha, la 



vocaoi6n del hombre debe quedar dirigida más hacia 

activiuades que impl.íquen f'uerza, tenacidad y aem4s, 11 acordee11 

a eu sexo. 

~s pues que sea muy frecuente encontt-ar en el momento 

óe la elecci6n profeeipnal un criterio parcial adjudicado 

socialmente que es, el género, en la decisi6n del adolescente. 

En suma, una forma de eleccidn profesional, que 

~nero se pareciera inher~nte 

hace. S6lo basta 

a ln humanidad, es la que por 

revisar el campo profesional de nuestro 

pa!s y podremos constatar que son distintas las profesiones 

en las que incursiona el hombre y la mujer, que son con 

frecuencia las mismas para cada uno de ellos. 

Pero, ¿cuáles son las profesiones en las que hace 

presencia con mayor frecuencia e1 hombre y la mujer?. 

A lo largo de la historia universal es fácil advertir 

los espacios en loa que la mujer se ha venido desempetiando y 

que redunda en una exten~i6n de su t!pico rol tradicional de 

antaño -el de ama de casa- tales como enfermera, eaucaaora, 

entre otras, Estas le han permitido a la mujer tener cierta 

movilidad fuera de la esfera privada ( el hogar) y de 

rebasar aquellos espacios tradicionales e incursionar en 

espacios de la esfera pública, que se ha considerado 

socialmente, 11 exc1usivo11 para el hombre. Faro que paulatina.me.a 

~e se ha visto asistido, mínimamente, por la presencia de la 

mujer. 

Veámoe ahora cuáles Eon las carreras en que se 

encuentra a la mujer y al hombre con mayor frecuencia en el 

per!odo que va desde 1977-1985 (justo un período de 
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maeificacidn universitaria en el D,P, como una úe las 

entidades y uno de 1.os períodos de mayor incorporaci6n 

t'emenina)+, con el objeto de hacer une. comparaci6n 
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entre el tipo de carreras que eligen hombres y mujeres, 

que nos lleve a corroborar el establecimiento de una 

división genérica de profesiones que den cuenta de una 

lista estereotipada de las mismas, pautada por una vo -

cacidn estigmatizado. que nos dé ml1rgen a asentar que la 

vocaci~ para una profesi6n no es una cuestión de 

hormonas; biol6gica, sino que se aprende en la sociedad 

con base en patronee sexistas. 

Constatando que las ¡rofesiones en las que incursiona la 

mujer son, en gran medida, una extensión de su rol. 

tradicional como mujer, proye ctadae en la esfera plibli -

ca, 

Pues, ¿c6mo se explicar!a que carreras como enfer

mería o educadora sean Siempre generalmente asistidas por 

mujeres, y por lo tanto nutran un cnmpo de 

específico en la esfera pd.blica?. 

trabajo 

Antes bien cabe mencionar que el. per!odo ya di cho 

llego a ser el receptor del 53~ de la matr!cula hasta 

1977 y en e1 proceso de acelerada expansión se modificó 

eventualmente esta pauta. 

•En su momento se analizarán loe períodos más actuales 

de la d~cada de los noventas. 
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Es a.ecir, para una mayor compz·ensi6n se considera 10 

siguiente: Durante l.969 la matr:!cula nacional en educaci6n supe

rios era de 186,041 alumnos, ue los cuales 153,935 {82.7%) eran 

hombree y 32,106 {17.3%) mujeres; para 1977 la matrícula na -

cional. creció l.69 veces, en el caso de los hombres a raz6n de 

1.58 y ].a femenina al cte 3.4 • La distribuci6n porcentual pasó 

al 73.7 y 27.3% respectivamente. 

En el período 1977-1985 el crecimiento ae la matrícula 

nacional fue del 79%, la masculina al ritmo del 59% y la femeni

na al. de 135%, la distribución porcentual continúa en su 

tendencia hacia la nivelación con 65.5 y 34.5. 

Ahora bien, a razón de tal ere cimiento y en J.o que conciE!:' 

ne al Distrito Federal aentro de ln UNAM tenemos que, ).a a.1stri

buc16n porcentual por sexo de l.amntr!cula de educación superior 

(UNAJ>l) es de 73% en hombres y 27% en mujeres aurante 1977. 

En 1985 se tuvo un 62% de hombres y 38% de mujeres, con 

una difet·encia en la población femenina de +ll en 1977-1985. 

A pesar de que el período ae 1977-1985 se· caracteriz6 por 

una considerable expan~i6n estuuiantil ae ambos géneros, no dejó 

de verse la presencia femenina concentrada en carreras de 

gi:an raigambre respecto de su rol tradicional de mujer. 

para ilustrar amplie.mente la cuesti6n a~uí planteada se 

presentan uato~ estadísticos de una de las instituciones de 

mayor aper·tura estuaiantil ya meincionadas La Universidad Nacio -

nal Autónoma de México {UNA!>!). 

Así, la Asociación Nacional de ·universidaues e Institutos de 

Ensenanza buperior {ANUIES) reportan la siguiente situación 

de uatos estadísticos: 
{ver la siguente gráfica) 
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Evoluci6n y niAtribución por área de 
conocimiento cie lF. matr!c,.llR total 
Oe la población masculina y femenina 
Ue 1977 a 1985 en ndmeros absolutos. 

77 85 77 85 77 85 77 85 77 85 77 85 

Total 

Cs. agro ce. Na ce. de 
pe cuBJia;. tura :: l.A. sa

l•A y lUd. 
E)Cadas. 

cs. soc. Educa -
Admvae. ción y 

Hum. 

Ingeniería 
y Tecn. 

Puentes Anuario Estadístico, ANUIES, l.977 y 1985. 

Por sí misma la gtáfica expresa sólo un estaóo de 

situación que'poEibl.emente pueda ocultar los aesequilibrios 

que se presentan ~n el. interior de cnda áreas entre carreras 

profe~ionales oe ces igual magnitud 1 liSÍ co;no las at:~igu.aláaa.es 
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particularHs en el acceso por t'.exo. Dttd&. lf'. o·th"ica t:e 

tonó.ria la siguiente interpretaci6n (Videm; gré.fica l) 1 

La tenó.enci.n que ee ¡iresenta en CienciA.F Agt·vpecuariae 

la matrícula ael área tuvo un crecimiento de ~13~, de 

entt'e el cua.l. la poblaci6n fe,nenina ee n.uintuplic6 y ln 

m&.sculinn i-.e ciuplic6 1 hecho r¡ue pror1ujo una mo6.ificnci6n 

en la paI"ticipo.ci6n porccntuo.l femenina .,ue t'ue de 6. 4 a 

12 .6~. En números absolutos ~sta áreh se ha mantenido con 

la menor matrícula femenina en relaci6n a la poblaci6n 

to~al universitaria, presentándo una tendencia mayor de 

crecimiento relativo respecto a lhs de otras cerreras. 

Hn Ciencias Naturales y .l!:xactas la matr!culn. global. 

se auplic6, mentenienao la. aistribuci6n porcentual ae 

63.2% de hombres y 36,8~ de mujeres. 

Bn e]. área ó.e Ciencias 11ú l.a Sal.ud, le matrícula se 

mantuvo entre 1977-1985. La incorporación ue la poblaci6n 

femenina en 6ste período fue mayor en un 28%, en tanto la 

masculina decreci6 en la mismn proporci6n, modificándose la 

pnrticip'1ci6n femenina de 37 .4 a 47 .9;'. 

8n cuanto al á:i·ea de Ciencins SociRles y Administra -

tiva8 se present6 W1 crecimiento de 148%1 le poblaci6n 

femenina 2. 4 vece e y la masculina se duplic6. !Ji cho 

cr~cimiento modific6 la dietribuci6n por sexo pasando l.as 

mujeres ae 32.7% a 45.2~. Del total del awnento ~e ln 

.nntr!culFL femenina, P.1. 65~ se incorpor6 dentro de ~sta área. 

En cáucaci6n y Humttninades tenemos que ~e registré un 

crecimiento ne 169to, ae entre la cu;o.l prevo.lece una mayor 
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preser1cia ó.e :nujt:ires, sin embargo, l;l crtcirniento es me.yor 

en 1a poblaci6n masculina que crece l.B veces, mientras 

que la femenina lo hace en l. 5, lo que registra una 

modificaci6n en la participaci6n de la mujer de 59'/o al 

57'/o. 

Finn1mente, en ineenier!a y tecnolog.{a, el crecimiento 

que se observ6 fue de 120%, en el cual lu participaci6n 

femenina hece una importante presencia, aado que su 

matrícula cr~ció 4 veces y ln masculina se duplicd. 

Esta área es lu segunda de mayor concentracidn femenina, ya 

que absorbe al 17%, pasando ~u participacidn del 8 al 

14%. 

mayor 

período 

Ahora, veamos las Uiez carreras ~ue presentan una 

concentraci6n femenina en orden aecreciente en el 

antes mencionado. 

Cnbe destacar la existencin de une diversid:ad de posibilida -

des de e1ecci6n profesional: en 1977, las carreras y 

especialidades que o~rec!nn las instituciones do educaci6n 

superior eran ~57, pera 1985 dicha cifra se elev6 a 440. 

Dicho en otra& palabras, en el transcuI'SO de 8 artes se 

crearon 183 opciones aietintas. 

(veamos el Aiguionte cuadro). 

52 



Carreras de mayor concentraci6n femenina en 

relaci6n a su matrícula total1 1977-1985. 

Carrera J.977(%) Carrera 

Medicina lJ..3 Contaüur!a 
Contf:!.aur!a l0.8 Le re ch.o 
Lerecho J.O.O Adminietrnci6n 
Administración 9.3 Medicina 
O~ontoJ.o gín 7.9 PsicoJ.ogía 
PaicoJ.og!a 6.8 Odontol.og!n 
Qu!mi ca ( saJ.ud) 4.2 Arquitectura 
Arquitectura 3.6 Química ( saJ.ud) 
ca. Comunicación 3.4 ca. Comunicaci6n 
Educaci6n J..8 Educaci6n 

Total. 69.J. Total 

Fuente: Anuarios Eetadíst±cos, ANUIES. 
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J.985(%) 

n.1 
tl.5 
tl.4 
7.2 
5.4 
4,9 
3.3 
3.3 
3.2 
2,5 

58.4 

Un aspecto que se mantuvo constante durante este período 

fueron las diez carreras presentadas arriba. ~simismo se 

puede ver que el índice de concentraci6n femenina en las diez 

carreras de mayor preferencia descendi6 significativamente adn 

cuando conserva un alto valor. 

Bl cambio mds notable fue el de medicina que mostr6 el mayor 

descenso debido al estancamiento de la matricula. lo que noe 

lleva a que W1 número importante Ue mujeres que accede a la 

universidad lo hacen en cada una de las carreras con menos po

sibilidades en el marcado 1le trabajo y que está si ando 

abanOonada por la demanda masculina. 



Tales datos estad!sticoe evidenc!nn la idea de que lR 

mayor participaci6n de la mujer en la educaci6n ~;uperior se 

concreta en Cfirrerns con p~rfil femenino tales comos 

enfermería, educe.ci6n y oaontolog!a, que 11 aparentemente 11 

penniten el ci.esarrollo de ous facultades y destrezas 11 propiae11 

de la mujer, consideradas tradicionalmente dent1•0 del rol 

femenino, y por otro lado en carreras de desarrollo 

creciente como son: comunicaci6n, psicolog!a, trabajo social y 

las ár~as químico-bioldgicas. 
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Y se dice "aparentemente 11
1 porque no son de su exclusividad un 

cierto tipo de destrezas, dado que puede munifestar una amplia 

diversidad de destrezas que no precisamente sean las fijadas. 

Cuantitativzmente ello nos proporciona datos revelado -

res de que las mujeres se desenvuelvan profesionalmente en 

carreras que guarddn unn estrecha relaci6n con actividades 

que no se desligan de las tareas del ho~r, o bien, de la 

esfera privada. 

Es decir, podemos observar que las actividades que des~mpeñnn 

las mujeres en la esfera pública se mueven dentro del marco 

de los valores femeninos tradiéionaies, como la protecci6n 

de la fa~ilia, cuidado y atenci6n de los niños, atención a 

los enfermos y ancianos que corresponden a los papeles que 

desempeñan éstas dentro de la familia. 

A su vez, tales actividades se traducen en 

especialidades, institucional y profesionalmente respecto a 

ciertas demandas relacionadas con las condiciones de vida 

O.el mundo doméstico y ó.e la familia en que la participaci6n 

de la mujer tendrá cabida, Sin olvidar que dicha 
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participaci6n estará anclada en los roles traaicionalea. por 

lo que se puede decir qÜe la internalizaci6n de la ideología 

de la aivisi6n sexual áel trhbajo por parte de las mujeres 

hasta factores estructurales como la carencin de ciertos 

niveles educacionales, constituyen uno ae lo requisitos 

implícitos para ocupar cargos de representaciones en las 

Qrganizaciones de la esfera pública. Además, el contexto 

también define no s6lo las condiciones de vida, sino las 

caracter!F>ticas de los pnpeles femeninos (que más adelante 

trataremos). Se define el modelo de varan y de mujer que 

responda a un conjunto de expectativas socialmente esperadas. 

De igual ~anera y como podemos ver se fijan los 

CElpacios profesionales al individuo con base al rol sexual 

femenino y masculino que nos presenta la cultura. 

Como complemento a la info:nnaci6n anterior se tiene 

el eiguiente cuadro en el que se presentan las carreras con o 

sin predominio femeninoi 

carrerll sin 
predominio. 

Medicina 
Contadur.:!a 
Derecho 
Administraci6n 
Arquitectura 

ere cimiento % 
de la poblll-
cidn femenina 
1977-1985. 

o 
190 
135 
291 
258 

Fuente: Anuario Estadísiticos. ANUIES. 

Carrera 
con pr!, 
dominio 
femenino. 

Crecimiento 
de la po -
blaci6n fe
menina (ji.) 
1977-1985. 

Odontología 10 
psicolog:{a 78 
Qu!mica (salud) 57 
Cs. comunicación 333 
Educación 213 
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Es importante señalar a partir de la informacidn que nos 

Vierten los ~ltimos cuadros que las tres carreras de mayor 

concentraci6n de la matrícula femenina son profesiones de las 

llamadas "tradicionales", por todo a lo que ~etas precede 

-en re1Rci6n a los avatares femeninos- y por el perfil 

laboral consolidado que le corresponde y que ea presentan 

como las de mayor demanda tanto de la poblaci6n masculina 

como de la femenina. 

El crecimiento que se expresa durante áete período 

evidenc!a que la tendencia en la preferencia de la mujer se 

orienta más hacia las carreras tradicionales. Unicamente 

las seis mayores carreras de tipo tradicional absorbieron 

al 37% de la poblaci6n agrega.da entre 1977 y 1985. 

Aunque algunas de las carreras que presentaron mayor 

predominio y perfil femenino se incrementaron en fonna 

eignificativa, como comunicac16n y educación, respectivamente, 

no modifican las pautas de concentración de la matrícula 

femenina, ya que representan a una 1auestra pequeña de la 

poblaci6n, 

Tenemos pues que el crecimiento por profesiones ha 

sido mayor en Ciencias Sociales y en carreras tradiciontl~ee 

-ententiendo carreras traaicionales aquellas que han jugado un 

papel importante a la sociedad y que son una exteneidn de la 

esfera privada y una proyecci6n de éstas a la esfera pública, 

que se circunscríben a actividades tales como maestra o 

enfennera, derivadas de características genéricas adjudicadas 

a la mujer desde antaño-



En donde la mujer se ha incorporaó.o en J.ae profesiones 

que [eneran mayor egreso universitario y cierra poF.ibilictadee 

en lA incorporacidn al mercado ae trabajo. 
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De Rcuerdo a las tendencias básicas por áreas de 

conocimiento sertalan que las mujeres se orient&n máe hacia la 

nivelaci6n ue las áreas más eaturaóas, misma que se expl!ca 

bajo el supuesto de que la mujer pueda salir del hogar a 

realizar otras actividades u oficios que caen en loe 

quehaceres femeninos (aludiendo a aquellas caracter!eticas 

reconocidas de la mujer en parte vinculndRB biol6gicrunente al 

sexo, pero en mayor proporci6n condicionadas por las influen -

cie.s del medio sociopol!tico y cultural) que giran en tomo a 

la familia: enseñar, vestir, curar, organizar cartas y llevar 

las cuentas, es decir, un trabajo de secretaria, docente y 

oficinista.. 

Ello lleva a la interrogante inicial.mente planteada en el 

presente capitulo de snturaci6n de carreras por e;dnero. 

Tenemos así, que es un hecho innegable -porque la miama 

realidad nos lo reporta sin acudir a datos estadísticos- , que 

tanto hombree como mujeres se les encuentre ubicados en 

espacios 11 espec!ficos11 de la realidad social que pareciera ciue 

a cada g6nero le correspondiese una actividad concreta. 

para ello basta ver a nuestro alrededor, quién eat4 

frente a una máquina de eccribir, qui~nes ocupan los altos 

puestos directivos de unE1 empresa, qui~n está en casa cuidando 

a los hijos, y as! sucesivamente, y nos daremos cuenta que hay 

una divisi6n gen~rica de profesiones y actividades, que en 

nuestra cultura -que se caracteriza por struna cultura 



Chpi tal.ieta pa triarcnl.: una sociedad ó.i vidida en clnse!:' que 

tiene su fundanento en 1a divisi6n del. trabajo, y en aonde 

se apoya la suprema.c!a masculina- es f~cil advertir, y que 

han sido generalizadas y estie¡natizadae como 0 propias11 a un 

~nero en eepec!fico, a tal grado -aunque no tan generalizado

que pareciera que ).a vocaci6n es algo innato. Pero que 

la d1visi6n genérica de profesiones nos d~ cuenta de la 

reproducción de relaciones social.ca asim~tricas de poder 

entre loe sexos. 
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Un hecho evidente es l.n legi.s).aci6n universitaria, que si 

se revisase se podría identificar que no existe discriminaci6n 

hacia l~.s mujeres de los tres sectores que componen a la 

UNAM. y que se garantiza la igualdad de aerechos, as! como e). 

acceso a todas las áreas del conocimiento y de lRs instancias 

en la toma de decisiones. Sin embargo, dicha 1egi~laci6n anemás 

de aparecer como asexuada y no contemplar las especifici4ades 

por sexo, como seria la Bituaci6n de las mujeres, presenta 

una contradicci6n en la práctica misma con la constante 

O.iscrimin.flci6n y en los hechos que se ejerce hacia las mujeres. 

Esto es, en la toma de aecisiones, la realidad reporta 

que quienes gozan ampliamente de todos 'los derechos y quienes 

ñirigen a la UNAM aon¡referentemente hombres, tanto en las 

áreaE acad~micas como administrativas. Por lo que es evidente 

observar he.ate. le. fecha que 11 ninguna mujer ha sido rectora de 

l.a UNAM y ciue l.os cargos de Secretario General, Acadámicos, 

Administrativos, Auxiliar, Aboga.O.o General y otros puestos 

centrales están ocupados por hombree. 

De igual modo, en el Consejo Universitario las mujeres 

s610 representan el 15% ael total y en la Junta de 



Gobierno e6lo hay una mujer". ( 18) 

As!, tenemos la sigui~nte estructura de gobierno de la 

Universidad Nacional Aut6noma de M11'xi co. +· 
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Dependencia No. Hombres Mujeres 

Iare ccionee generales 32 27 5 
Iiireccionee Faca, y Escuelas 39 37 2 
Coordinaciones Generales de la 
Investigacidn cient!fica y 
human!stioa 2 2 
Colegios de Ciencias y Humanidndes 5 4 l 
Insti tutes, centros 48 34 14 

+Robles B. ltosario". Revista Casa ciel Tiempo. No. 71 1 1987. 

Dicho cuadro nos vierte informaci6n bastante interesante, 

nos dá cuenta entre otros aspectos, que para la 11 admisidn, capa -

citaci6n, promocidn y elecci6n ae altos puestos de decisiones de 

mµjeree, acad~micas y administrativas, no se consideran factores 

fundamentales como lu doble jornada cie trnbajo que impl:íca ejercer 

un trabajo asalariado, además Oe las tareas que ésta sociedad 

asigna exclusivamente e. la mujer como el cuidado y la crianza 

de los hijoe, as! como el trabajo acRdémico 11 • (19) 

Fero, existe alguna relaci6n entre la aituaci6n profesional 

de la mujer, la tajante di visi6n genérica oe profesiones y las 

vocaciones. 

(18)Tr!ptico: 11 Touas las mujeres a defender el congreso Universita
rio, UNAM, mayo de 1988. 

(19)Ib!dem., p.2 



Hist6ricamente a la mujer ee le han aeignaoo como 

funciones "primordiales" lns de: esposa, madre y amn de casa. 

Tal:S papelee o roles se van desarrollando, fomentando y 

perpetuando dentro de un sistema patriarcal sexista, a traváe 

del llamado proceso de socializaci6n, en el que participan 

la familia, la educaci6n formal informal, la iglesia, 

los medios masivos Oe cornunicaci6n, entre otro8. 

Justamente, dentro de la eciucaci6n formal se pueden 

observar diferencias respecto al porcentaje de mujeres y 

hombres que participan en los diferentes niveles educativos, 

de tal modo que confo:nne avanza el nivel escolar, deEciende 

el porcentaje de mujeres. As!, nos encontramo$ en la 

secundaria, por ejemplo, la iniciaci6n de todo~ los jóvenes ue 

ambos sexos a los trabajos manuales pr~cticoe (talleres) con 

pre juicios comúnes que dicen que la coe.tura y lr1 cocina deben 

reservarse para las muchnchas y que loe ~rabajos con madera 
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y metal 1 como los tallBree de carpinteria, mecánica, plomer{a 1 

e1ectr6nica, electricidad, entre otros eon más apropiados para 

los hombres. En este sentido es necesario la refonna de un 

setv.Wio de orienta.ci6n escolar y profesional pQ.ecuado y 

consciente de los BE-fuerzas que deben hacerse paro. uyudar 

a los adolescentes de e.mbos sexos a liberarse oe px·e juicios 

sexiatas, para Qarse cuenta con mayor claridad ce su vocación 

y medir su capacidades. por tanto 1 la orientación vocecional 

aebe ayutiar a loP jóvenes de ambos eexoe a prepararee para la 

correcta elección de su vidn profesional, y no encccillarlos 

a E:Btereotipof". socialmente impuestos, que traie;an como 

consecuencia ln eubestimnci6n del trabaJO femenino. 



Se eetar!a hablo.nf~o de ~ste moa.o óe una E::óucaci6n 

eexieta que f!e expresa Ueede ln. elccci6n óc cerrera uentro 

cie un marco propinmente formal ( cuuct:: ti vo), : in olvió.ar 

fl•.\e o.icha educe1ci6n toe empieza o pro1nover oesó.e ln lamilia. 
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Se iaentificn. ruec, un muyor poi·cen1;aje o.e 'nujere~ 

concentt'l:i.aas en el área l~e 1r r-: cieuciaP ~.ocit1lt!s y humen!eticar, 

f1U0 en l.a: comúnmente 11, :nnu~~~ cient!ficaP.. 

Como uatos complementérios tenemos ~ue la pArticipaci6n 

a.e lt·~ mu~~res a nivel docencia investit;aci6n oentro, 

por e je1:.9lo oc le UNAri~, ee concentra ae la ~ie,uiente maneras 

1978 

1983 
1986 

Docencia 

25.7% M 

28.7% ¡,¡ 

Investigaci6n 

31% ~¡ 

22.67% M 

Fc.eeft:Cto de l.a ca.pncitaci6n que se im¡wrte a trabajadores 

ad~inistretivos, se observa también una diferen~ia entre 

mujeres y hombree. ~n las mujeres el porcentaje es menor, 

pues intervienen factores que las restringen tales como la doble 

jornada, la introyecci6n de los roles tradicionales, entre otros. 

ror lo anterior es fácil observar que en la actualidad la 

eóuce.ci6n eigue siendo sexista, en. tanto que favorece al 

sexo masculino y ?C hace eusceptible a la mujer como blanco 

:;.·nvori to de si tunciones E eme jan te e cie opresión, E\.t:nanti.o n 

ello que la escolarizRci6n de lr:. mujer respecto al. hombre es 

de cuatro fntos de primaria como si fue e e un proce!lo e je no a 

su ror·raaci6n, o bien, Et deba a raz6nes -socioe con6mi cae. 
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Siguiendo 4sta misma línea, aentro de un marco propiamente 

formal (como ea la escuela), Michael w. Apple nos dice, 11 •• • una 

de las funciones de la escuela (desde un pL10to ae vista social, 

iueol6gico y econ6mico) es la acumu.laci6n de capital proveyendo de 

algunas ae lRB conaiciones necesarias para recrear una economía 

sensiblemente desigual". para lo cual se valen de "la clasifica -

ci6n y seleccidn interna de estudiantes por su •talento•, repr~ 

ó.uciena.o una fuerza de trabajo jerdrquicamente organizada''• Y 

dada la cuesticSn de que "los estudiantes son oraenauos jerárquic!!, 

mente, a oiferentes grupos de estudiantes se les enseftan aife

rentes normas, habilidades, valorea, conocimientos y disposici~ 

nes11 , a partir de ciertos ori terioB (loe cuales uno de ellos 

interesa a la investigaci6n) anuentes a la clase hegemónica, 

tales como raza, clase y sexo, que no son promovidos justamente 

por ese marco formal; la escuela, que ayuda -siguiendo a 

Apple- a dar encuentro a las necesidades de una economía para 

un cuerpo de empleados estratificados y a.J. menos parcialmente 

socializado". (20) 

Por io anterior cabe serlalar la existencia de áreas del 

conocimiento donde la participaci6n de las mujeres es casi nula, 

en la enseftanza superior de la UNAM del primer cuadro presentado, 

encontrándo la menor participaci6n de mujeres en ciencias agro -

pe cuariaa con el 3%, y en su extremo tenemos a humanidad.ea con 

el 57~ de mujeres~ dedicándose le mayor parte de ellas a Le -

tras, Historia, Filosofía y Pedagogía dentro del período ant! 

riormente comprendido. 

Ahora bien, es eviaente que una de las carreras, en 

donde el personal es eminentemente femenino, ea el trabajo 

docente, observando que desde el nivel preescolar el 

( 20) Michael 11. Apple. Política, economía y poder en eaucacidn. 
UNAM, México, 1990, pág.215. 



pereonttl ea 100% femenino, y eventualmente la cifra se 

moáifica segtin los nivelce óe mayor escolaridad. 
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En la medida que caciu nivel de eóuc~tcidn E>ueie tener 

remuneraciones más altae, ee eviCento que l~s mujeres tienen 

rnayor dificultad que los varones para tener acceso a los 

cargos docentes de mayor remunernci6n y óe mayor jerarquía 

académica y administrativa. 

Cabe mencionar que para que la mujer alcance y permanez

ca en niveles superiores de educaci6n debe vencer obstáculos 

de tipo eociocultural, adem~s de los que eXisten en nuestro 

país para los jóvenes que arriban a las universidades. 

Es decir, la discriminaci6n ae ln mujer está latente 

Qeede el in6?'eso al· mundo escolar hasta el mercado de 

trabajo, sin olvidar la mayor participación que lleva la 

familia. Discriminacidn que a su vez obedece tanto a 

factores jurídicos como sociales e ideológicos que afectan 

la aemanda. 

Aunado a ello, los trabajos femeninos están peor 

remunerados y parece ser que cuando une profesidn se 

feminiza los salarios tienden a deprimirse. 

Al parecer nadie espera que una mujer pueda desempefiar

se adecuadamente en otros campos que no sean la cocina, la 

costura y otras de las as! llamadas actividades femeninas. 

As! pues, vemoe que la presencia de las mujeres en las 

universidades contribuye a equilibrar la escasez de 

trabajos sobre lu mujer en el ámbito público, aludiendo 

aesae luego a eu participacidn desde el punto de vista de la 



reproducci6n social y biol6gica. 

Vale mencionar que e.urente !n oécada de los sesentas 

se present6 un crecimiento de la matrícula universitaria 

femenina 1 ya que en lo~ setentas e ini.cios de los ochentas, 

la potle.ci6n estudiantU i'emenine const1tuy6 una tercera 

parte del alumnado • Curiosamente la ubicaci6n de dicha 

matrícula ee concentraba básicamente en carrerRs vinculadas 

a le educaci6n1 presentando una predilecci6n por los 

estudios normalistas. A nivel superior esto se reflejaba en 

lu preferencia hacia carreras como pedagogía, lRB hume.ni -

dadas en general y las ciencias sociales. 
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Es f~cil observar que la incorporaci6n de las mujeres 

se ·dá en las carreras tradicionalmente concebidas como 

femeninas por las funciones socializadoras y asistenciales, 

a les que se lee atribuye la ºcualidad femenina11 de difundir 

afecto. Aunque, el ingreso ae la mujer en carreras 11 excluei

vas del hombre se está dando, ~eta se presenta como un 

proceso lento, pero además se evidenc!a une aisminuci6n en 

la jerarquía de la carrera, general.mente en relaci6n a una 

orientaci6n h~cia le. práctica socializaUora. 

Aquellas mujeres que logran incursionar en carreras 
11 no com'1nes11 , socialmente, par~ ~stas contribuye eignifica -

tivamente a ampliar la Qiversidad de su$ espacios (públicos) 

ó.e realizaci6n. 

Es de importancia al mismo tiempo hacer notar que son 

las portadoras de un cambio gradual tanto en sus vidas1 como de 

desarrollo de posibilidaó.es y oportunidades, ó.icho en otras 

palabras, tanto en la concepci6n respecto rll papel. de la mujer 



el interior ne unn ~Ociedad cada vez r.:1~F cambiante, cor.10 nl 

hecho de que ln vocaci6n "no tiene nue ver con el sexo ue la 

persona. 
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La pN::seucia pues, cae.a vez más !'recuente óe la mujer en 

la ee..ferf:'. ¡~:.íblica -en cualquier :·ctiviuno- ~e encuentra d.eterrni

nnó.A. por ul oe::;nrrollo del pEíe, ,,.,':! ciertamente 0f1 a.istinta n 

le. inciciencia a.e pnrticipaci6n del hombre, porque no ~"6lo ec 

mooit'ican los pe.-c;rones ae comportr>.uiento ~;n tl mf):ne~to de su 

elei;:ci6n prai-·ef'ional, sino que en el sistema e6ucativo, en 

~~p~cial a nivel superior, se da cabida a una menor cantidAa 

ue :nujere~ q'...10 Oc hombre:::. 

A esa reducida 1·oblaci6n femeninn ~e le concentra 

generalmente -a pF.I'tir de una ~erie óe valores, h~bi tos, etc.

en prof'e!OioneP o áreae vinculadas con la asiñtencia sociAl que 

ó.e alguna mr.:iern converjan con la imágcn femenina traaicional. 

Por ~u pr.rte la contraparte masculina se le ubica en espncios 

tt1cnicoE. 

Ee::to e~, en lo .,..1e CE el dren a.e Cs. socin.lee y Adminie -

tn:.tJ.Vú.~ encontramos unf'I. mr.yor frecuencia de mujeres en carre

rF~ como: ¡.:sicología, Antro11ología., Arch.ivonom!a, Bibliotecolo -

[Ín, i'urismo. 

Y an el cr>FO ó.e le.s cs. de la salud ve.nos un mayor 

preao1ninio en: .Bn1~ennería, Investigación Biom~dica, Nutrición, 

Odont:Jlo[Ía, Quí.nica, Optometr!a, registrando un porcentaje que 

oscila entre el tiO y 861" ue ;nRtrículu í"em~ninn. 

En cuanto a 11~!0 ~rr.r.r- científico-tecnoltS¿-icas se 

observfl que hay un mayor privilegio por lA. pErticipaci6n de 

108 hombres, por considerar r¡•..ie son aptos y mtis capaces para 



óesempeñnree en éste terreno, esto es, en carrera~ tales comoi 

Ingeniería Civil, Oomputaci6n, tt.ecánica Electricista, ?!sico 

Ingeniero Petrolero, Químico, Jt;a temática, Administración, 

Contaduría, Econom!a, Derecho, etc. que hacen un porcentaje de 

participación masculina que oscila entre el 60 y 80~, destacan

do el caso de la Facultad de Ingenier!a, en la que del total de 

su mRtr!cula 87.9% ~on hombres. Por lo gen~ral, lRA mujeres en 

~stns I'limas, compiten en el mercado de trabajo en conó.iciones 

muy úesv~ntajor-ae en relación a los hombree. Podemos deducir 

que le.s tareas que no requieren de mayor aspe cia.lizaci6n y que 

en cierto sentido no Fon más que una ampliaci6n de las 

l!'.ibores en el hogar como las de limpieza, cuioad.o de los 

niflos en la é""l..larder!a, o Mquellas relacionadas con cierto nivel 

de espbCiP.lizaci6h que no requiere mucho& aí105 de estudio 

como la ue secretf~ria, son realizanoe en su mayoría por. 

mujeres. 

01'icios como carpintería, nlba.ñiler!a, mecánica, entre otros, 

Eon ocupadas mínimamente por la mujer, refrendando con esto la 

idea cie que el hombre es Cf.l.pc.z par<-. este tipo ue tareas. 
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J:.:n la rama cspecializadR. técnica, f!UC requiere estudioe- de 

preparatoria o cierto nivel ae capacitaci6n, para poner ingre

sar, solnmente en algunos pueetos como el auxiliar de 

enfermería, auxiliar áe guardería, bibliotecario, existe una 

presencia sigruficativa de mujeres. Bn 1os demás: bombero, 

cajista, encuadernador, estadígrafo, linotipista, ofic!Rl 

electricista, técnico, continuan siendo feudos maeculinos. 

Desde lue:go, aunque nunca en la historia cie la UNAM., por 

eJemplo, ninguna mujer ha ocupado la Rectur!a ni otros caI"gos 

superiores, sí se le encuentra netentando el poder como 



Directora de 39 FacultaQes y eRcue1as, y no es por cnuRaliuad 

que dicho puesto -de ;;irector~- sen precisrunente en la Escuela 

Nacional de Trnbajo Social y en la ~6cueln NRcional de 

Enfermería, dado que es un eepacio aPiPtido básicamente por 

la presencia de la mujer. 

A ello contribuye en buena parte loe programa5 de 

ense11anza profesional y ae formaci6n que son o menuuo loe 

que más acusan ~sta aivisi6n se@in ol sexo, lo que convierte 

en más aifícil la eliminaci6n de la Begre~ci6n a nivel de 

contrato y de trebajo. 

Las causas que provocan la e1ecci6n ae carrera t~cnica 

y profesional por gtinero, tteben ubicarse a la luz de condicio -

nea econ6micas, pol!ticas, sociales y culturales que influyen 

en la educaci6n recibida por hombree y mujeres en la familia, la 

escuela y la sociedad en eeneral, que se transmite de manera 

diferenciada de acuerdo a cada ~nero, sea éste femenino o 

masculino. 

Aunada a la concepci6n traaicional de la mujer, factores 

socioecon6micos y culturales derivados del estr~to y de la 

zona geográfica a que ~ate pertenezca, ha limitado las 

posibilidades de acceso y pennanencia de lR mujer en el 

sistema de educaci6n escolariza.do. 

Vale reiterar que nuestro interáe está en la educaci6n 

informal que recibe el individuo aentro de la familia como 

inAtancia iniciRdora de lB división genérica y, que en su 

momento se tratará. 

Es interesante observar que la representaci6n Qe las 

mujeres que llegan a los niveles técnicos y profesionales se 

aedican, en su mayoría, al estudio áe carreras con8iaeradas 
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traóicionalmente como propias parR. lR :nujer co:no las ya 

Vistas. 

Lo anterior ~e debe a que generalmente en una sociedad 

patriarcal. cR.pi tnlista como la nuestro., se piensa que la 

mujer eatá aeetinada e desempeñar un rol auxiliur; sus 
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deberea centrales están en casa, en la familia; donde tiene un 

lugar específicrt.méntc "fe:nenino 11 1 muy lejano a ln econom!R, 

es aecir, donde se presume que ea el hombre el encargaao del. 

sustento econ6m~co, lo cual. d,%)ta, hoy, mucho de la realiaad. 

Se sostiene a la vez, que ln mujer nace con caracter!a -

ti cae físicas que la predea tin•an por naturaleza a cumplir 

con detenninado tipo de oficios y otras actividades 

cotidianas. 

Es tambi~n en éstas sociedades, donde la categor!a 

se:xo-gánero sisue teniendp tanta influencia que no raro 

ni poco probable que a las ndolescentes se lee siga preparando 

para el matrimonio y el cuidado de la familia, considerados 

~atoe como su vocaci6n fundamental. 

Si bien en la actualidad tal discurso a cambiado 

pretende cambiar, existen reminiscencias que se siguen 

transmitiendo, aún cuando la mujer salga a deeempeñnree en 

el espacio público, ya sea COJOO profesi.oniata o en al.giin 

oficio en particular, se hará cargo de sus ºdeberesº en la 

esfera privada como ama de casa y en la esfera pública como 

trabajadora o profesioniata. 

Se les orienta dentro de la familia a continuar sue 

estudios dirigidos preferentemente hacia profesiones11 femeninas 0 

como eó.ucadora, enfermera, secretaria, telefonista y aemáe, 
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activia.ades que no son mlts que la pr·oyecci6n en la esfera p'1b1ica. 

de las tareas que cumple· la mujer en el seno familiar. 

Al miRmo tiempo cabe destucnr que ~atas profesiones u 

oficios se encuentran a menudo abarrotadas, poco remuneradas 

o bien, amenazadaa por el progreso do la ciencia y tecnolog!a, 

a un ejercicio poco útil para la sociedaa moderna. 

De lo anterior se desprende una influencia social 

dete:nninB.nte; por una parte, se piensa que 1.a mujer est4 

dotada dnicamente para las realizaciones de las ya mencionadas 

labores propias de su gt1nero y no para pensar y tomar decisio -

nes propias. Por el contrario, es el varón quien tiene ásta 

función de "poder", eituaci6n que nos revela el predominio del 

sistema patriarcal, en el cual se da la presencia de relaciones 

sociales de poder asimátricas entre hombree y mujeres; 

hechos que se inspiran en le di vis16n gen~rica de la sociedad 

y la cultura; instancia que al miomo tiempo reproducen 

la condici6n de opresi6n de un sexo por el otro. 

En las áltimaa décadas, se ha desarrollado en ciertos 

estratos de la poblacidn urbana un proceso de traneformaci6n de 

éste modelo de conducta -porque no ea mds que una conducta 

profundamente internalizada- que rige el comporte.miento de la 

mujer. por ahora, el cambio se 1im.1 ta a la integrac.i.6n de 

algunas mujeres al trabaja asalariado, eu participaci6n se dá 

básicamente en actividades que de alguna manera reproducen 

el papel que ha desempeñado al interior de la familia y que 

generalmente carecen de estatus y prestigio social, tales 

como la :nano de obra :femenina en la maquilo.dora (cabe resaltar 

además en éate últiIDO aspecto, qu~ la mujer sale a incursionar 

en el espacio pi1blico impulsada por una fuerte crisis econ6mica, 



viéndola as! -por ejemplo- en la maquila), 

Es necesRrio aeatacar que la mujer que eeJ.e a trabajar 

mantiene bajo su responeabilidad el cuidado y vigilancia 

exclusiva de lan funciones que tradicionalmente 1e han sido 

asi@ladaa, lo que viene a implicar una doble jornada de tra

bajo como ama de casa y profesionista o trabajadora. 

Si bien todas las razones anteriores tienen que ver con 

una ~ormaci6n cultural, social, pol!tica, econ6mica, etc. se 

relacionan directamente con la eecolariza.ci6n a 1.a que la mu-jer 

tiene acceso; hablando específicamente de la inclinaci6n 

vocacional hacia determinadas carreras t~cnicae u oficios 

as! como por ciertas profesiones. 

As!. las alternativas de la mujer al serle en ocasiones 

imposible llegar al nivel superior por cuestiones políticas, 

econ6micas, culturales o personales, la hacen inclinarse 

hacia la el.ecci6n de carreras técnicas terminales que le 

permitan participar en el mercado de trabajo, aesempeftando el 

ya mencionado rol auxiliar, representado, tanto en la fami -

lia, como en el mercado de trabajo, donde el hombre general -

mente va a la cabeza en la toma de decisiones; sin embargo, 

el oficio elegido o carrera profesional le permitirán uña 

dependencia econ6mica relativa de eu familia de or!gen y 

posteriormente del matrimonio al que est~ "destinada". 

Cabe eeflala~ que las profesiones y carreras t~cnicas en 

las que la mujer está inmersa son poco valoradas socialmente y 

por tanto carentes de prestigio. Dado que el gran peso 

CUltural, las estructuras patriarcales y loa prejuicios de 

nuestra sociedad, cuantan considerablemente en la valoraci6n 
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social de una profesi6n, impidiendo que al mi~mo tiempo la 

mujer se realice en e! misma total y auténticamente, en 

cuanto n que se le deja al m~reen del mundo laboral, en 

especia1 en aeterminauas profesiones y posiciones como 1as 

anteriormente dichas. Y esto es caracter!stico en una 

sociedad patriarcal cuyo contenido sea el de un monopolio 

gen~rico, as! como el de una excluBi6n de las mujeres a 

espacios privados -ya mencionados-, generado por creencias y 

prácticas ideol6gicna y éticas que no vienen más que a 

reproducir el mundo de privilegios masculinos y de opreei6n 

de las mujeres. 

7l 

Todo lo expuesto, hn llevado a la desvBlorizaci6n del 

trabajo femenino y, ¡:or tanto, la de su importancia productiva. 

En la medida en que no se considera primordial, la mujer se ha 

visto relegada de las actividades sociales productivas preeti -

giadas (a ocupar cargos menos importantes), debido al surgim.ien·

to del sistema social capitalista y a su consolidaci6n como 

modo de producción dominante. 

CUlturalmente, se establece como moral cexual que 1a 

f"unci6n de la mujer es 1a procreaci6n y 1a garant!a de que el 

hombre tenga. todas las condiciones que le permitan seguir su 

trabajo, restringiendo por otro lado a la mujer al ámbito 

dom~stico, y a carreras a fines. 

As!, hemos podido ver que la a.ivisi6n gentirtca de profe -

Sienes, pautada por estereotipos culturales, arroja importantes 

costos sociales por y para la sociedad que sigue como 

parámetro social la perspectiva patriarcal (de la cuái se 

hablará posteriormente). 



Costos sociales tales como que n la participaci6n de la 

mujer se le restrinja a espacios de tipo asietencial 

(enfermera, trabajadora social, entre otras), en donde si 
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bien no son forzadas a EU inserci6n, si fueron minuciosamente 

condicionadne pRrR ello (desde la niñez) que en su adolescencia 

probablemente apareci6 obvio hacerlo. Carreras de entre las 

cuales posiblemente no cubran totalmente sus expectativas 

personales y profeeiona1es, más sin embargo, son lRB que la 

sociedad consitlera como aceptables para su in~ercidn al 

mundo público. 

Ello nos da cuenta por tanto de la limi taci6n no s6lo 

de su creatividad, sino también de diversas potencialidades; 

quizá aún sin descubrir. Esto es, se coarta el desarrollo 

de habilidades intelectuales, de aptitudes, de destrezas, 

algunas de las cuales conscientes de su existencia; otras, 

áelladas en anonimato que se encuentran potencialmente presen

tes en el individuo pero deearrolladamente inhibidas. 

Se desprende también de tal diviei6n genérica, la 

subestimaci6n y devaluación de las capacidades intelectuales 

y físicas de las mujeres por considerarla un ser aébil 1 poco 

hábil e incapaz de manifestarse como un ser pensante. Situa -

'Oi~n~·~ tal que la mujer vive dependiendo de ia ciase social a 

la que pertenezca, lo que dd como resultado que la mujer 

reprima habilidades que socialmente no son· consideradas para 

ella, y que posiblemente pudiesen ser de gran utiJ.id.ad produc

tiva, sin embargo, es un costo social que la mujer tiene 

que hacer por loe- atributos a la dicotomía sexual antes 

dicha, 



Al mismo tiempo, las diucriminaciones genérica~ que vive 

la mujer en espacios considerados como propios del hombre son 

tajantemente evictentes, ~ncaci1lándola a una posici6n social 

inferior a 1a del hombre. 

~or otro lado se puede ver también le conñici6n ne 

opresión y subordinaci6n de la mujer a cargos menores, de 

menor prestigio. b:stE-.bleciendo una sujeci6n de la mujer el 

hombre. 
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La d~bil armadura de prestieio y estatus social de 

carreras de inserción femenina presentan una desventaja al 

sólido prestigio del que goza el feudo masculino profesional

mente, que deriva. en carreras poco pagadas y runenazadae por 

el vert1giñoso desarrollo tecno16gico. 

En suma, tal división cenérica llega incluso a tener 

graves consecuencias para la adquisici6n ae conocimien~os, el 

deserrollo intelectual, las ambiciones, la confianza en s! 

mismos, la competencia y la inoepenaencin, que llegan a 

esquematizarlos como moaelos mutuamente excluyentes, en donde 

se condena socialmente si uno incursionase en ~l espacio del 

otro. 

Far ejemplo, el fen6meno por el que se eligen materias ''femeninas" 

o 11 mesculinae 11 y ee evitan aquellas que no son 11 cone;ruentes11 (con 

su eexo) puede explicarse en buena parte por la acumulaci6n de 

mensajes sobre lli socializaci6n transmitida por los padres, 

eó.t\cadores y ln sociedad en general. 

Pocie::tos observar, así, que el oríeen de numerosas desie;ue.l -

uaaee entre muchachos y muchachas se sit~a mucho antes que en 

loE> cureoe de escolaridad y Pe remonta incluso a .la educe.ci6n 



preescolar, como conEecuencia de lRS moualiaaaee ne la 

eocializacidn (primaria,eecundaria y sexual), inclusive, en 

~stu inveetignci6n po<iremoa ver que el punto de pi:;:r·tió.a no está 

precisamente en e1 espacio pree5colar, sino en una etapa 

entes, me refiero específicamente al mundo familiar, donde 

empicZA. u estructurarse lB pere;onalidad del individuo y nonde 
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se gesta la aocial.izaci6n inicial de ~ste, que varía seeún el. 

sexo y se,cún su medio sociocultural., así como las circunstnn -

citts y momentoe en ri.ue se dé. 

Los factores subyu.centet=- a éetae ueeiguald&oee tienen a 

menuuo raíce~-. :nuy profunua~..: que E'·B reproducen en llis inBtitu -

cienes y en l.ne eetructuras de ln t=.ociedad. 

Bn el interior de ~ste conjunto no estructuras socil,l.es no 

se ha poaiao aejar de mencionar pu~s, el importante y crucial 

papel que hn tenido l.a escuel.n -tanto por ser fuente de 

desigualdRdee como por ser el lugar donde ).os cambios pueden y 

deben x·enlizarse- • 

Como crucial ee. tambidn la imi;ortante funci5n f1U0 

ó.esempeña al respecto la f'amiJ.ia y, n.ue e.e en ~eta investigación 

lR cuerdR en el telor. 

Bn general puede aeciree que tal uivisi6n &;en~rica -y por 

tanto desigualóad y a.eva1uaci6n e.e un gánero por el otro- ee 

nutrida no poi· una esft:Jra en particular, sino por V&rias 

esferas cociales ·1ue gue.rdnn '.lnn mútua. inter1·elaci6n y rtue soni 

la famiJ.iar, cotidiana, ~Rcolar y al miemo tiempo la 

e;eneracionnJ. n;,¡e se uefine como el mo::iento cie J.[· conceptual.iza -

ci6n uel rol ue lB mujer y de l.ae:: t!r·e1~B propias a ella, ae:í 

como las care.cter!!:tice.e propiA.8 al mercarlo l~bo1al en el que 



E>e inaertn. TadRH ellRE ce conjuBOn ¡lnru alimentar unu. 

1:elaci6n eocial. asim6tricfl' entre lof! F>exo~, refle,inófl Gf't1• en 

una p1·ofeei6n pe.re ln vicia ciel inui ViJuo que r.lice en t:l 

i::orñento de su elecci6n voca.cione.1. Lo cunl nos ód. margen P.. 

aecir n_ue le elección de una profesión no r,e ~u::cit11 prccisancn-

te por u.na 11 verüadera11 voca.ci6n (lo cunl oeber!a eer lo ideal), 

ni mt:ino!' e.Jn que Pea unt cuestión innato. lü. 11.ue aetermine lA. 

viJcaci.6n ael innividuo y por tanto su p1·ofesi6n. Se trata 
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por el contrario de una construcci6n sociocultural, oue se 

r~prenoe y que se encuentra permeaáa por unR ~erie de factores 

ex.ternos como l.a cultura (como 1.1:.t airectr!.z) 1 la familia, le. 

escuela, ••• la sociedad, que en conjunto con un contenido 

cultural lR constrüyen, pero no s6lo eso, sino que la estructuran 

de acuerdo al sexo que posteriormente la misma sociedad se encarga 

de que el inñividuo la aprenda y asimile, uando mdrgen a una 

división gen~rica Ue profesiones y a las consecu.encias nntes 

dichas. 

Dicho en otras palRbras, la vocaci6n no ~stá en los eenes 

del individuo, la vocaci6n no es innata, sino que el individuo la 

cpnstruye a partir ae loe moldee que ofrece l~ sociedad, y es 

áeta y no ln biología quien determina c6mo debe ser el 

individuo, gen~ricnmente hablando, y cual ee la actividad en 

la que debe incursionar. Ello tiene inicio a partir de la 

transmisión de formas de comportamiento elegidas por nuestra 

sociedad e inculcadas a los j6venes a trav~s de la educaci6n, 

que constituye el reflejo ae la ideología que la domina. 

rarR tal rea11zaci6n tanto el hombre como la mujer 

estarán c~naicionndos por el capital cultural con el cual 

ingresan n l.a carrera, con raíces muy importantes en la 



@.Ocinlizaci6n familiar. Esto Pe refiere al hecho de que le 

carrera de una mujer estará conáicionada por loP. antecedentee 

socioecon6micos familiares, medióoA fOT la escolariñad del 

padre y Ue la madre, así como del preetigio ocupacional de 

ambos. 

Hemos visto hasta aquí que persiste la clasificacién 

de carreras por género, dada lP. saturación que presentan 

ciertas carreras por género 1 al que antecede para la 

elecci6n de esa profesión una uefinici6n de vocación que más 

ae lBB veces es introyectada por ~nero. 

~ar su parte, las experiencias nos aemuestran que la 

eficBcia o la ineficacia en el. desempeño de los roles 

(profesionales y genéricos) designados, no dependen del sexo 
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de quienes lo ocupan. Lo ciertamente importante es el compromiso, 

la entrega personal. y el deseo de servir. No hay fundamento 

alguno, a menos que se sustente en prejuicios o inercias 

cultural.es que establezca lo contrario. 

Una oponión muy extendida es que las jóvenes tienden a 

presentar una tendencia a no estudiar las disciplinas, errónea

mente 1.1.amadas "masculinas", porque aparentemente carecen de 

l.ae capacidades necesarias para éstas di~ciplinas, que vendr!a 

a constituir esa impronta biol.6gica que viene a aobredeterminar 

la eubestimaci6n y sobrevaloraci6n de condiciones sociales de 

cada individuo. Y es, ante todo, el reeultRdo de un 

condicionamiento que dá inicio deBde la niñez. 

Tal hecho viene a reflejarse en el mercado de trabajo 

cuando encontramos que una de las condiciones que más se 

destaca ea justamente lo que ya tratamo~ aquí; la dicotomía 



entre hombree y mujeres en el campo profesional, n los que 

subyace una vocacidn a.ete'rminada t!n el inaividuo. 

Vale mencionar que ante ln estigmatizaci6n culturalmente 

impuesta a la humanidad, se han truncado aptitudes, intereses 

inclinaciones personales que el individuo pudiera tener. 
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En efecto, el asunto es que ha sido establecido 

err6neamente, dado que se está nejando de lado la valía interna, 

traducida en potencial intelectual que posee la mujer (y el 

hombre). 

Esto es, ee oculta el otro lado de la moneda, que es 

justamente el hecho de devaluar y subestimar la capacidad 

intelectual de las mujeres (sobrevalorando el concepto de 

masculinidad) a quienes se lea atribuye actividades acordes a 

su naturaleza 11 femenina11 , como su rol en la esfera privada de 

ama de casa, y a la extensi6n de éstos roles y atributos a 

aquellos espacios públicos en trabajos de escaso rendimiento 

y prestigio. 

Por la esti€j1latizaci6n cultural, tambián, se está dejando 

de lado el hecho de que una mujer se pueda desempeñar en 

espacios "propios'' del hombre, olvidando ll.Ue posiblemente el 

hombre, según sus intereses y aptitudes, pueda tener mayor 

desarrollo (y superación personal) de habilidades y 1::apacidades 

( segÚn su vocaci6n e intereses) en ámbitos 11 exclus1v1,s11 de la 

mujer. 

Al miemo tiempo es ae reconocer que existen tanto hombres 

como mujeres aptos vocecionalmente para desempeñar actividades 

que socialmente no sean exclusivos para su ~nero en eepec!fico, 

por lo que encontramos ya sea hombres o mujeres poco dispuestos, 



o bien, personas idóneas para e1 desnrrollo de la paternidad 

o de la muternictaa -por seflalar un rol- as! como existen 

hombres y mujeree inadecuados para el desarrollo de deter·

minadae profesiones, pero eptoe y dispuestos para la 

rea1izaci6n de otras, por ello es err6neo éXclu!r 

a priori que r~uedan existir hombres hechos a la meó.ida pe.ra 

el desempe:10 ue ciertas profesiones {donó.e por pre juicios 

sexistas y sociales se considera como las personas inadecua

das paia su ejercicio) como educador, enfermero o secretario. 

Debido a los prejuicios sociales en ).a ejecuci6n de 

tales roles, los hombreE. dotados de cualidades requerió.ae para 

desarrollarse y volveree 6ptimoe educadores, o bien, enferme -

roe, con aut~ntica vocación, no sueñan ni siquiera con serlo. 

En la actualidad en el caso de laa m~jeres, eu elección 

vocacional empieza a extenderse paulatinamente hacia 

carreras generalmente nutridas por hombres, sin embargo, la 

presencia áe mujeres en carreras como arquitectura o 

ingenier!a petrolera es poca. Y en cnrreras como aerona~tica 

o mecánica, es nula. 

pero, ¿a qué se oebe tan poca presencia ue mujeres en d'.reas 

consideradas socialmente como exclusivas para el hombre?, ~ea 

acaso que la mujer no tiene ni el más mínimo interés por esas 

&reas, no. La prueba es que hoy ya inureionan mujeres en 

~stos espacios, y aunque su presencia es escaza, existe. 
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La pregunta es, ¿quá pasa con las mujeres que posiblemente 

tengan intereses, aptitudes y vocacién en áreas como ingenier!a 

o arquitectura, etc.?. Ho son motivadas rie.rn desarrollas su 

potencial, sus i~teresee no son orientados adecuadamente, sus 
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aptitudes no son o.etectfl.das 01:orturu,m0ntc, f'.U vocaci6n ef' 

confunóióu e inéecifrable, y ~! por otro lado ~on co~rtenAs, 

rer.trincine.e a c~pecios f1UB mt!F tenenn que ver con lu ne. tura -

leza o..: la mujer. 

Cabe resaltar que la valo1aci6n social de une profesi6n 

tiene un enorme peeo cuando un adolescente hace Fu elecci6n y 

W1a Bran fuerza 11 mugnática•1 lo empuja a elegir, incursionar y 

depositar en ella eu vida. 

¿ Acaso no la sociedad está ouasionanao la péraida ae poten -

cialiandes humanas, oe capital humano femenino y masculino vor 

llevar un11 idea más all~ del i::imple hecho de dar respuesta a 

una neceeidad humana muy básica: la de airerenciar a los 

hombree de las mujt=ree?. 

Eetos hechos pues, dan fun&e.mento a considerar que la 

vocaci6n no !Jueó.e quedar reducida a un fen6meno innato, ya 

que se conte:nplar!a una visi6n parci:al ael complejo fen6meno 

de la vo cr. ci ~r •• 

Visto así, la vocaci6n tiene que ver cvn una conetrucci6n 

social que está en estrechn relaci6n con una cultura que la 

oetermina, en este caso siguiendo la línea social patriarcal, 

en donde no sólo la mujer se encuentra sujeta a un~ opresi6n , 

sino tumbi~n el hombre, óe prejuicios y convencionalismos 

~ocinles como el "no debes llorar", 11 eso es cosa de mujeres", 
11 no c.ebes ser débil, ••• esa carrera es ó.e mujeres y no para 

ho:nbres, el hombre es el que protege a la mujer, la mujer es 

tierna y óulce, el hombre es frío, agresivo y fuerte, ••• n. 

Tales expresiones no hacen más q,ie adjudicnr ciertae 

carncteríst1cas como innatas a un ~nero en específico como si 
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el ot.ro eénoro estuviera privado de ellas, y uo eF justamente 

ne!, aa.oo r¡uc como seres hutnftnoe= ambos sienten y piensan seg&n 

sue emociones que como ve:nos E.On inhibidas y no innatas. 

Al mismo tiempo üi chas expreeionee revelan con tenia os con 

bastnnte eie;nif'icauo patriarcal que ee traó.ucen en impedimentos 

~aciales que no dejan ser al individuo (sea hombre o mujer) 

como realmente quiere ser. 

Es pues ó.e ésta manera como la vocacidn adquiere otro 

sentido, a pRrtir ue una retroalimentaci6n cultural en 

relnci6n al hombre. 

pero, ¿mediante qu~ mecanismos ee logran hacer 

asequibles tales planteamientos?. 

Tal interroennte será desarrollada en el siguiente 

cap!tul.o. 



CAPITULO 2 

SOCIEDAD, CULTURA Y VDCACION 

2.J. EL INFLUJO DEL CONTEXTO SOCIOCULTURAL 

EN EL INIJIVIDUO, 

2.1.l Marco capitalieta pntriarcal. 

En eubtemae anteriores se ha hablado de lo que es la 

vocaci6n; de lo que en un plano ideal. 1'deber:!.an11 se las 

vocaciones, su v!ncu1o con la aptitud e inter4s, as! como 

con la profesión u ofioioe y la divisi6n de éstas lil.timas por 

g>inero. 

Ahora, se pondrá a consideraci6n lo que en un plano 

real "son'' las vocaciones en coadyuvanza con diversos 

factores. para lo cual. se analizará el papel que juega la 

cultura y la sociedad tanto en la formaci6n de la personalidad 

del individuo como en la introyecci6n de vocaciones que 

hacen sobre éste ~ltimo, además, la importancia que tiene la 

educación informal en el papel que uesempeña la familia como 

principal canal de tranemiai6n cuJ.tural y difusor de 

vocaciones. 

Con ese prop6sito se hará patente distinguir ¿en qu~ 

medida las vocaciones son producto de un condicionamiento 

sociocultural o si eet~n inscritas genéticamente en el 

individuo, así como si ea por vocaci6n la elecci6n de carrera 

que hace éste si existen -carreras por gdnero que expl:!q_uen 
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la saturaci6n de lae mismas en algunas áreas del conocimien

to (ingeniería, enfermería, entre otras) dando cuentan por 

tanto de la divisi6n del saber por género • 

Ciertamente, la existencia de una respuesta de índole 

sociocultural en la determinaci6n de una vocacidn se hace 

posible, como posible ea el desplazamiento de la falaz 

respuesta que en un inicio se le habr!a otorgado al plRntea -

miento en cuestidn, como hecho puramente innato. 

El inter~s es hacer ae conocimiento que las vocaciones sen 

producto de una conotrucci6n sociocultural -en donde coadyuvan 

Situaciones diversas- y no un fen6meno innato como aparenta 

ser. Asimismo, c6mo las conductas que asumen cada uno de los 

individuos vienen a ser resultado de una imposici6n cultural 

-sin eximir la resistencia en la adopci6n de algunos valores 

que en otro capítulo veremos- que tanto vocaciones como 

determinadas conductas específicas para cada eexo se 

amalgaman para dar 

(p~blico o privado) 

cuenta des quién incursiona en 

y por qu~. 

qué espacio 

pero, ¿c6mo se llega a conformar lo anterior en nuestra 

cultura?, ¿quiénes lo transmiten?, ¿d6.Qdey porqué ea transmiten 

ideas que llegan a ser no más que tendenciosas formas de 

aprehender la rE:alictad?, tales comos 11 las mujeres deben 

estar en carreras como enfermería, secretaria y no en 

carreras como ingeniería aviaci6n, ••• o, la vocaci6n de 

la mujer es ser madre". Las cuales son generadas por una 

sociedad, apoyadae y promovidas por diversos mecanismos 

que en éste caso llegan a ser de las vocaciones una 

construcci6n sociocultural. Mecanismos tales como la familia, 

la escuela, entre otras, que constituyen la estructura de 



una sociedad y nutren loscontenidoe de una culturan través 

de la socinlizaci6n. 
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Bn nuestra cultura y en nuestra eociedad comúnmente se 

tienden a concebir las características (1) llamaciaa "femeninus" 

y "me.eculinas" como inherentes a la naturaleza humana, sin 

serlo (falacia), que se considera dependen mayormente ael 

aprennizaje en fociedad. 

pero, ¿qu~ peculiariaedes destacan tanto la cultura como 

lo. sociedad pnrn que la familia, por ejemplo, sea un instrumento 

difusor de una nivisi6n genérica de vocaciones?. 

Para profundizar al respecto es menester comprender la 

importancia de ia sociedad humana en cuanto a la influencia 

socielizante de la conducta del individuo y paralelamente 

hacer referencia a un concepto no~al y definitorio: la 

cultura, puesto ~ue es ésta el rango más significativo de 

una sociedad. 

Es decir, al hablar de cultura se hace ineludible hablar 

de sociedad, ya que el carácter y marco de ~esarrollo de la 

cultura es social, y es la sociedad el gran escenario de ln 

vida donde va a tener presencia él acto familisr y e1 

acto escolar que aquí nos interesa destacar de tal escenario. 

(1) características tales como la mujer es débil, tierna, pasiva, 
sevil, ••• a ella le corresponde su inserci6n en carreras 
cor~o educadora, enfermera, maestra y demás, porque tiene una 
"vccnci6n innata" (aó.scritu. socialmente) para ello, ~l 
hombr~ por el centre.ria es fuerte, agresivo, audaz, supremo, 
••• ~101· lo que está "capnci tado" (socialmente) para de sarro -
llarse en carreras como ingeniería o arqui tecture. Cara.eta -
rísticas, entre otras, que se han estereotipado eegÚn el 
sexo. 



Es innegable pues lfl ePtrecha relaci6n entre cultura y 

sociedad que, J.f~rufreseando a Kroeber y :tiarsonR se :ruede ae cir 

que lfl cultura ~·e encuentra forman a por t:oistemaR eimb6licos 
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significativos que ee tirunsmi ten generacione.lmente configurand,l 

la conducta soci&l y suf' artefactos. La sociedad o. su vez, 

Viene a ~star con~titu!da por ina1vióuos que compnrten tales 

s1stemaf!, y q1Jf-: por ttmto Vi ven uentro ae un conjunto a.e 

relacionee intf:!ruepena.ientes y colectivas t::Spec!f'icas. 

Toua sociedad humnna cst~ con~titu!ua a partir ae un 

grupo humano ctue e=e conforma de cntia.ades, inf'ti tuciones y 

actos sociales que vienen a aar cuenta de la representación 

total de sus miembros. Incluye instituciones sociales 

interdependientes tales como la familia y la escuela (entra 

otras). La cultura se transmite en esencia mediante dichas 

insti tucionee, en las cuales los seres humanos realizan su 

experiencias m~s tempranas. 

Ambos espacios educan, uno¡ informalmente, otro¡ formal 

mente, reepectivamonte. Sin por ello minimizar otroR espRcioe 

como la iglesia, loe medios masivos de comunicaci6n, el gi'-upo de 

ooet~nos, ••• que también influyen en la conformaci6n de la 

personalidad del fiujeto, en la tomn ó.e decisiones (elección 

profesional por ejemplo), en Fu proceso ue socializac16n, etc. 

que más de las veces es una influencia permeada ae contenidos, 

discursos, indicadores ~existas que señalnn, Entre atrae aspee -

tos, el actuar "femenino" y el actuar "masculino" accionados 

bajo una cultura de línea pRtriarcal. 

La i=-ociedad como marco de referencia donde la cultura se 

ee9ta, que a su vez se transmito mectiant~ diversos cnnaleR 

sociales se encRrga de integrar, cohesionar y sociRlizar al 
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individuo en eus diversa& esferas sociales. 

Segú.n Berger y Luckmann ( 2), la sociectaa es un 11 cont!nuo 

proceso dial~ctico11 que compr·ende, y al mie.mo tiempo se 

ce.racter!za por una 11 externalizaci6n, una objetivaci6n y una 

internalizac16n11
• Ello podríamos verlo a partir de que el 

individua social externaliza su ser y el mundo social que 

previamente internaliz6 como una realidad absoluta, única, 

objetiva, que impl!ca una constante participaci6n por parte 

del inaividuo hacia la sociedad. 

A.su vez todo gn.ipo, sociedad o sistema social controla 

la conducta de sus mi~mbros mediante estándares, normas y 

reglas de conducta, cuyo prop~sito sea preservar la existencia 

estable y contínua Uel sistema social. La cultura por su 

parte establece la organizaci6n (que ee expresa a través de 

cánones culturales) de una sociedad y las relaciones que 

rige en ella, siguiendo (en cierta medida) los parámetros 

que la sustentan, mediatizando los comportamientos a seguir. 

Es la sociedad, en pnlabras de Durkheim, ºla que nos 

traza el retrato del hombre que debemos ser, y en ese retra

to vienen a reflejarse todas las particularidades de su 

organización•. (3) 

Desde el momento en que el individuo es inserto a la 

sociedad en que pertenece se inicia su formaci6n social como 

individuo, ahí, empieza a interaccionar con una de las insti't!! 

cienes de gran relevancia para la sociedad: la familia, en 

(2) Berger, Luclonann, op. cit., p. 164 

(3) üurkheim, E. Educación y Sociolog!a. Colombia, Ed. Linotipo, 
1986, J>l.54 



donde el individuo es sujeto de educación, misma que en términos 

durkhemianoe es cocebida como. 11 el proceso de socil'lli~mci6n, en 

el sentido lle la acci6n ejercida por lae generaciones adultas 

sobre las nuevas generaciones; las ~ue todavía no están 

madurns para la vido. social"º Y que como entes cognoscentee 

-susceptibles de conocer- aprendan a través de un proceso 

de aprendizaje los cánones culturales, las costumbree 1 las 

formas de pensar y de actuar, en suma, la coemoviei6n propia 

de una cultura, en este CA.SO patrio.real, formándose en 

términos de R. Dri el ethoe del in~ividuo, ea decir, la 

manera de babi tar el. mundo, 11 la manera de comportarse frente 

al mundo, a loe demás, a s! mismo y a la historia. El 

ethoa está constitu!do por todos nuestros hábitos, valoree, 

actitudes, ideas, e incluye nuestro accionar cotidiano 

eepont4neo. Hábitos que nos hacen actuar y reaccionar frente 

a las cosas, personas y acontecimientos. De manera que, 1o 

espontáneo se está refiriendo a lo que el sujeto realiza de 

una forma no consciente". ( 4) 

El ethoe ae!, impl!ca una coemoviei6n que ea inculcada 

86 

por la sociedad a trav~s de la cultura, miema que ee transmi -

tida por la educacidn, pues ea 6eta1 eigu.iendo a Durkheim, . 11 el 

medio con que la sociedad renueva perpetuamente las condiciones 

de su propia existencia"( 5). De manera que 11 el hombre que la 

educaci6n debe realizar en nosotros, no es el hombre tal como la 

naturaleza lo ha hecho sino tal como la sociedad quiere que 41 

sea, y 4sta le quiere tal como lo reclama su econom!a 

interior''. ( 6) 

(4) Dri, R.,~; pá.gs. 59-63 
(5) Durkheim E., ..l!l4.tl.1;_.; p,144 
(6)..J.l:!ii.,, p.145 



Esto es, en la medida en que la cultura est~ consideradn 

coiao la suma total de loR patrones de conaucta, actitudes y 

valores compartidos y transmitidos por los miembros de una 

sociedad dada, resultado de prácticas comúnes de socializacidn 

entre los miembros de un grupo, es n su vez reproducida en un 

primer momento por ese canal que se ha venido enfatizando y 

que ocupa el primer lugar p~r excelencia en la sociedad como 

grupo primar101 la familia, dado que al nacer el individuo el 

primer grupo con el que interactúa es justamente la familia, 

pues en ásta el individuo como ente cognoscente, es sujeto de 

una serie de imposiciones tales como lenguajes, actitudes, 

hábitos, habilidades, costu.mbres, y demás, que lo regirán, prec! 

eamente, como mie"mbro de w.a sociedad que tiene como fin 
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regular la conducta del individuo y lograr su adaptaci6n a 

&eta. En donde, además, la necesidad de satisfacer las funcio

nes de eobrevivencia en la nifiez crea una relaci6n de 

dependencia particularmente significativa, que conduce a la 

pronta aceptación de determinadas pautas de co~ducta: socia-

les, sexuales, de comportamiento, esto es, de ciertas influencias 

culturales hacia el individuo. 

Ello nos conduce a que son las sociedades humanas las 

que modelan las experiencias de su miembros, generalmente de 

modo selectivo en cuanto al tipo de conocimientos y experien

cias que debe aprender y vivir una nifta desde su infancia, 

opuestas a las que debe aemilar un niño, por ejemplo. 

Hecho tal que afecta necesariamente la formaoi6n de la 

personalidad del individuo, a partir de que en toda sociedad 

existen ciertos valores centrales que encuentran amplia 

aceptabilidad en las prácticas de sus miembros, es decir, 



existe un conjuto t!pico de prácticas de crianza infantil 

que expresan 1~ cultura modal • Tal como las que ee destacan 

en una cultura con matices patriarcales, por ejemplo que a 

las niñas se lee trate con mayor delicadeza que a loe niffoe, 

el uso de colores a cada sexos rosa ei es mujer, azúl si ee 

varan, en fin, comportamientos, prácticas y discureoe a loe 

que subyacen un contenido cultural que los regir4 conforme 

a sus cánones culturales que lo sustentan. 

Esto es, existen diversos sistemas de formación social 

que incluyen un contenido cultural eepec!fieo, bajo el cual 

se rigen con base a su modo de producci6n. En este caso, la 

sociedad mexicana presenta ciertos rasgos patriarcales que 

logran identificarse en aiversas situaciones sociales que 

dan cuenta de costos sociales importantes {mencionados en 

el capítulo anterior). Baegoe patriarcales manifestados, 

generalmente, en lee relaciones sociales entre los sexos, 

mayormente evidenciadas en la u1v1ei6n social Oel trabajo, 

que no sólo se establece a partir del estatue sociel, 

poeici6n económica, nivel de estudios, raza, ••• sino que 

tambi~n específica y tajantemente a partir del sexo {como 

si ~ate diera ios conocimientos ai sujeto)+. 

Es decir, las sociedades de loe dife~entee tiempoa 

destacaron una divisi6n eexual del trabajo, en donde se 

consideraron trabajos femeninos y trabajos masculinos, a su 
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+y es el sexo, que posteriormente veremos que áer1va en género, 
el criterio que es empleado socioculturalmente como indicador 
para establecer la distribución de roles, conúuctas, ••• e in-
cluso vocaciones -pretendidamente innatas- y por tanto de pro-
fe sionee, de CRda uno de ellos. Criterio tal que es manejado en 
un e.istemn cultural y social como el nuefitro: sin ser exclusivo 
de ·µna cultura propiamente patriarcal. 



vez ésta división sexual del trab~jo tietermin6 la existencia óe 

dos grandes grupos sexuales lRborales y grupos sociales con 

estatus aiferente y estratificacién uiHtintae. Estos aoe 

grupos sociales es~uvieron supeditados a reelamentaciones 

severas rara laf' que no tuvo en cuenta lo privodo, J.o per -

eonal, lns vocaciones o lne predisposiciones individuales, 

~'ino que enfP.tizaron en les necesidadet:: econ6mico-político

socialeB del momento hist6rico. ~ar lo que hombres y muje

re~ fueron eetratifjcadoe eociulmente, encacillados en lo 

fe:nenino y en lo mr·.sculino. 

Fara elllo, en la difusión masiva de los roles sexuales 

laborales, lfls socied&d.es se valieron de ln educación forma

tiva, de la presi~n uel medio ambiente y de la rBprePi6n y 

el caf.tigo óe las transgresiones individuales. 

Tal distribuci611 laboral basacie. en el sexo no fue homogé-

nea, y1:1 que cada sociedaa. estF.bleci6 f'US propias dieposicio -

nee, EUf'. propiafl nof'!ORS y patrones cul tu ralee traducidos 

en eE\pecíficae formaB- ae cono.ucirf\e canductvaln:icnte a los 

demás, difet·iendo E:ntre sí pRre. cae.a ~exo. 

Para ilustrar lo H.nterior se har~ rüuf'i6n a la.e 

importantes investigaciones que reo.liz6 ií.Rrearet ¡().ead en 

Nueva Guinea, en oonde encontr6 en tres tribus muy distin-

tas entre sí c6digos culturales mutuamente excluyentes: en 

una óe ella~, los munuugumur, ambo~ scxo9 eran bravíos y 

agresivos; en otra, los arapesh, nmbos erAn nulces y maternales, 
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y (:;O una tercera, lo!? tchambul.1, eren lof' hombr·es los ChiS~o -

r:o~ 1 ,uienee. se rizaban su cF..be].lo e iban ue cor.1pr<.ts, mientraf-1 

nu1" l&S en~rficnE= y prá.ctica5l eran la5 :nujeree 1 lE!s cuales no se 

ocuiie.ban tanto de su aspecto I .. Írico (como en nuestra socieuc:.d, 



ayudada por lor: mel!io~ maei vo~ de comunicaci6n). 

Tnles investigaciones nos dan cuenta de que la cultura 

humana puede generar y promover patroneEt oe conducta que 

pueden ser conr-cecuentes o no al indiviHuo. Que no hay 

pautaf' óe cono.uctH u!livere.ales, y sí muy específicP.s. Que 

muchos oe nue.strof<> E.11pu.eeto~ ~obre lP mm:culinioe.d y la 

femineidad proviP.nt:n t:e ccnetruccionee: bOcioculturalee, as! 

como lo~ muy ui funniU.os pt·qur.tipos profesionf:'.lee para el 

hombre como int,""Snier!n na.val y pnra le mujer enfermería o 

aecretoriodo, 'lUe lleenn H constitu!rse como ester~otipoi: a 

los riue ye.ce unf\ naturalidad, general.mente i:rovenientes de ln 

cultura y que se aprende desde la niriez. 

Podemoe observar, t~mbi~n, que las pautas culturnleE 

de ~ste Último grupo cultural: 108 tchambuli, resultarían 

(parn otrns socieñadee como la nuestra} extraBae, porque 

contrnvienen a nuestras propias nociones convencionalee 

sobre trabnjos femenino~ y m~scu.linos. 

En nueetrn ~ocieüan y en nuestra cultura pooemoP ver 

la prevalencia de pouer ue un sexo sobre otro; hombre/mujer. 

Y en ese sentido se conciben como lo~· po~eedores de lH vid&. 

econ6mica, cultural ,política e int~lectunl, en tanto que 

las mujeres tienen Wl papel de ~uboróinaci6n, ae eumieas. 

No obetF.nte, el hombre no Siempre ha gaznó o e.e ser el 

sexo superior, pues no r iempre ha.n f>ió.o lo~ o irie;ente~ induP. -

triales, intelectualee y cult•;.rnleE. Por ~l contrs.r10, si 

no? re:nontF°'mo::: E. le r:ociefü'l.d ~:i1·i:r.i ti VA: una etapa posterior 

e. lEi .::ri;nen, etn:..)'' (:e le. !;"VOluci6n humP.na : 
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el salvajismo• (una l~e 11;1.F t:r·es etap&s ó.e lr• tivolución humana 

que Morgan marc6), veremoe C'\.Ue las mujeres no eran minimizadas, 

eino que máe bien se exaltaba su importante funci6n 

maternal como preeervedorR de la misma especie. 

Lae mujeres eran l&S directricee de la Pociedad y ae 

ln ~ltura. La primera óivieidn del trabajo entre loe 

sexos no fue como hoy en d!a que se pI'etende ubicar a la 

mujer en diversas tareas al interior d91 hogar, y al 

hombre como el que desarrolla el trabajo exterior por ser 

el m~s capaz, fuerte y agreeivo. Más bien, en la sociedad 

primitiva, ambos sexos realizaban un trnbnjo social, 

comunitario, ello a partir de que en ~u eistema de proou -

cci6n co;nuni tario se le asignaba a la comuna el cuiciado y 

la educaci6n de ios hijos. Tanto la producci6n como el 

cuiaado de los hijos eran, en un inicio, funciones sociales 

llevadas a cabo por la mujer y por el hombre, bajo una 

organizaci6n social como el matriarcado. 
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Al salvajismo sucede la barbarie y posteriormente la 

civilizacidn. Cada una de ellas se ceracterizd por avances 

decisivos a nivel de la actividad econdmica. La etapa inicial, 

•sn su obra u.si or!gen de la familia, lR. propiedad privada y el 
estado" 1 Engels nos habla de las tres grana ea .tpocas de la. 
evoluci6n social, a través del estudio de la estructura econd
mica como factor decisivo para el progreso de la sociedad. Hace 
un desarrollo hietdrico de las etapas de ia evolucidn hwnana 
abordando los momentos hist6ricoa por loe cuales ha pasado la 
familia, hasta lo que hoy se constituye como lR fftmilia 
monogd.mtca, comprenaiendo en 4etos loe papeles que ha jugado la 
mujer según el desarrollo de los modo~ ae produccidn (esclavis
mo, feudalismo, capitalismo, socialismo) que juegan una fun -
ci6n decisiva en las relaciones eocialee de produccidn en cada 
uno de loe eujetoe sociales (mujer y hombre). 



el salvajismo, ee basa en 1a caza y en la recolecci6n de 

alimentos. La barbarie c0menz6 con la producci6n de 

alimentos mediante la agricultura y el almacenamiento de 

los mismos. La civi1izac16n coron6 el desarrollo del 

mundo antigUo al al.canzar el momento de la produccidn 

econ6m.1oa i el intercambio de mercanc~as. Paulatinamente 

se edifica el desarrollo de un nuevo sistema soc1a1 (el 

capitalismo) que impl!ca un giro en la conducci6n eoon6mi

ca y social de los sexos. Beta nueva etapa destacd una 

nueva fuerza productiva, as! como el estableciad.ento de 

nuevas relaciones productivas. 

La primera diviei6n del trabajo entre loe sexos fu.e 

euetitu!da por una nueva división social del trabajo. Bl 

trabajo agrícola se eepar6 del trabajo industrial urbano, 

el trabajo intelectual del manual, las actividades 

femeninas pesaron 

Al mismo tiempo 

a ser, eventualmente del hombre. 

fue dieolvi4ndose el matriarcado • (7) 

Se pasaba, por tan~o, a la eujecidn de la mu3er.por el hombre, 

••• Y en el instante en que 4ete se apoder6 de 1oe medios 

de producci6n, la muJer fue relegada a las funciones 

biol6gl.cae de madre, nepndole todo tipo de participaci6n 

en la vida social productiva. 

Los hombres ae!, se hicieron cargo de la organizaci6n de 

la sociedad 7 crearon un mievo siatelJll!!. social a¡ servicio de 

sus ne ceeidadae. 

(7) La primera forma necesaria de organizaci6n social, porque 
las mujeres no edlo son las procreadoras de una nueva 
Vida, sino también las principales productoras de lo 
necesario para la vida, 
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De la disoluci6n del matriarcado surgid la sociedad 

de clases y con ello la.desigualdad entre los sexos. La 

opres16n y degradaci6n en cuanto al ser y el valer de 

la mujer fueron resultado de las instituciones, de las 

leyes creadas por el hombre en una sociedad que se insti

tuyo como patriarcal. 

A partir de la familia patriarcal, de la introdu -

ooi6n de la propiedad privada (capitalismo) y de la 

divisidn de clases se consolida la supremacía masculina, 

reforzando la opresión femenina, sin exclu!r la opresi6n 

clasista del hombre. 

Los papele·e de los sexos fueron radicalmente 

transformados en ~eta nueva etapa de desarrollo. Las 

divisiones y subdivisiones del trabajo que se establec!an 

se incrementaron y concretaron en manos de los hombres. 

A la exclusidn de lae mujeres del trabajo social y 

cultural, la nparicidn dei poder estatal y eclesiástico • 

enseñ6 a las mUjeree que eu vida debía encauzarse en 

su casa, en el hogar, en el cuidado y servicio de sus 

hijos y de su esposo, manej~do el discurso.de que las 

mejores mujeres son aquellas que sirven a sus maridos y 

a sus familias. inducida a sujetarse a la esfera privada 

como ama de casa. 

Y ea a travás del sistema de propiedad privada, el 

Estado, la Iglesia y las instituciones sociales como la 

fBmilia; que la sociedad clasista difunde la dominacidn 

masculina. 

Y a pesar de que la supuesta superioridad del sexo masculi

no se piense como una naturalidad dada suprema, no es 
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más que una construccidn cultural que reproduce la 

sociedad. Pues es f~cil advertir que no s610 loa hombres 

est~n dotados o provistos de atributos f!sicoe y 

menteles, sino que la mujer se encuentra tambi4n en la 

misma situaci6n , en su caso, se le devalúa y subestime 

socialmente por su naturaleza biológica, lo que hace que 

se conviertan en "indefensasº y 11 dependientes" del sexo 

superiors el masculino. 

Dicho en otras palabras y lo que se revela de tal 

situacidn, son lee relaciones de poder entre los nexos que 

imperan hoy por hoy, a fines del siglo XX, que no 

siempre han sido igual. Es con el patriarcado (como forma 

de organizacidn socia1) ~ue las relaciones sociales entre 

los sexos se modifican oonvirtt~ndose en formas de 

dominacidn asim4tricae, desiguales, entre loe aexoa. 

Tal situación se presenta en nuestro contexto social, al 

v!suaiizar nuestra sociedad estructurada según ln divisidn 

sexual del trabajo que ofrece diferentes formas de vida 

para hombres y para mujeres a trav~e de loa papelea 

sexuales, los cuales adscriben las fllllcionee que socialmen

te debe cump1ir 1a mujer, impe1ida (empujada) hacia un 

aislamiento y ennjenaci&n a la esfera privada; y por 

otro ¡ado asigna las tareas del hombre hacia una mayor 

competencia de1 mundo 1abora1 (esfera pÚb1ica ). 

En nuestra sociedad (capita1ista dependiente) e1 

patriarcado, como la supremacía masculina que aparece desde 

antes del capitalismo, se hace presente tanto en la esfera 

pública como en la esfera privada. Es decir, el patriar -

cado a través de la existencia de la organización 
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sexual de la sociedad que deriva de interpretaciones 

ideológicas y políticas de diferencia biológica precede 

al capitalismo. En donde, el patriarcado como forma de 

sistema social y el capitalismo como sistema económico, 

son dos sistemes que se ubican en un espacio y tiempos 

distintos, cuyo primer surgimiento sea el patriarcado 

(una vez disuelto el matri~rcado) y posteriormente 

apareciera el capitalismo. Ambos (aunque de aparici6n 

distinta) se conjugan para formar una economía po1ítica 

de la sociedad en beneficio de la clase en el poder y del 

~nero masculino. El capitalismo utiliza el patriarcado 

para un más eficiente funcionamiento, ya que la supra -

macía masculina e'n tanto que sistema de jerarquía sexual, 

proporciona al capitalismo , el orden y el control 

que le son necesarios, de aquí su importancia para el 

funcionamiento un~forme de la sociedad y del sistema 

econdmico. 

~nto capitalismo como patriarcado operan dentro de 

la divisi6n sexual del trabajo y de la soc1odad, las 

cuales determinan las actividades de loe in.dividuos bajo 

las bases de loe sistemas antes dichos. 

En la historia del patriarcado, es la biología de1 

individuo la que lo identifica con las relaciones de 

poder y ea a partir de la monogamia que se refuerza 

dicho poder. La oonjugnci6n se establece pues, a partir 

de que el patriarcado proporciona la organizaci6n sexual 

jerarquizada de la sociedad, fundamental para el control 

político; mientras que el capitalismo impulsado por 

incrementar sus riquezas, nutre al contexto patriarcal. 
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Se establece as!, una retroalimentacidn entre la 

estructura de clases capitalista con la estructura sexual 

jerarquizada. Esta interdependencia que se gesta da cuenta 

de las relacionen sociales de dominacidn y de poder que 

ee establece en la dietinci6n hombre/mujer y burguesía/pro

letariado. 

De ésta forma y para fines de la inveetigaci6n (en 

cuento al marco sociocultural que perm.ea las relaciones so

ciales), la cultura y la sociedad patriarcales y la forma -

ci6n social capitalista se engarzan matizando las relaciones 

sociales de dominaci6n entre los sexos de tintes clasistas y 

sexistas, antes dichos, convirti~ndolaa en relaciones sociules 

asimdtricas de poder entre loa sexos que se dejan ver en 

nuestra sociedad (y otras). 

Tal diviei6n sexual del trabajo y la sociedad 

determinar~n las aspiraciones, metas, roles, al individuo de 

acuerdo -como se dijo- con eu sexo biol6gico. 

As!, al interior de una economía capitalista patriarcal la 

división sexual del trnbnjo y la sociedad realizan la 

estabilidad de la sociedad a trav~s de la familia al tiempo 

que organiBa un dominio del trabajo dom~stico. 

Es por demás que al interior de ~ate contexto la mujer está 

sujeta a una opreei6n no s6lo social, 

sexual propiciada por el patriarcado 

nacimiento del individuo. 

sino particul.armente 

desde antes del 

Con lo hasta aqu! expuesto se advierte el influjo 

social que hist6ricamente eetableci6 un tipo determinado de 

relaciones sociales de dom.inaci6n entre loe sexos permeadas 

de un contenido cultural que reproduce la ideolog:!a 
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patriarcal, condensada en una cultura (patriarcal). 

Entendiendo por cul.tura aquella que constituye una práctica 

Constante de la sociedad que se expresa no s610 en la 

construcci6n social y política de ~eta, sino adem4s, en las 

presiones y los límites dominantes y hegem6nicos del grupo 

social en el poder, esto es, se configura como el medio de 

incorporaci6n político mde eficaz de valores y prácticas 

intencionalmente selectivas de un pasado configurativo a 

un presente preconfigurado que resulta de factores hiat6ricos 

como las tradiciones, mitos, instituciones que vienen a 

hacerse operativos en el proceso cultural y social. 

Al respect~, Raymond Willams (8) nos dice que en el 

seno mismo de .una cultura dada "ciertos significados y 

prácticas son seleccionados y acentuados, y otros significa -

dos y pr4cticas son rechazados o exclu!doe dentro de una 

hegemonía particular, ésta ealecci6n ea presentada y 

habitualmente admitida con dxito como la tradici6n, como 

el pasado significativo". Tradioi6n que concibe como: "un 

aspecto de la organizacidn social y cul.tural c~~temporánea del 

interés de la dominacidn de una clase esp~ _lica. 

Es una versi6n del pasado que se pretende conectar con 

el presente y ratificar cultural hist6ricamente un 

orden contemporáneo. En la práctica, lo que ofrece la 

tradicidn es un sentido de predispuesta continuidad•·. 

(8) G6mez, v., Hernández, a., El debate social en torno a la 
educaci6n, Series Antolog!as, UNAM/ENEP-Acatlán, p.323-325 



Pero, ¿qu' percepci6n sociocul.tural es la preserva esa 

continuidad?, o bien, ¿c¡u~ tipo de valoree, prácticas y 

contenidos, son 1oa que se pretende reproducir?. 

Como proceso activo y sin ser privatiTO da ma.tioee y 

aspectos dominantes, la hegemon!a tiene un impacto fundamental 

-nos dice R. Willie.me- en "la organizacidn adecuada de 

significados, valoree y prácticas separadas que ~ate proceso 

activo incorpora a una o~ltura significativa y a un orden 

social afectivo", constituyendo en a! mismas 11 eoluciones 

políticas a realidades econdmicae eepec!ficas". 

En este sentido hegem~nico de la tradioidn se entabla el 

proceso deliberativo selectivo de un orden sociocultural. 

Proceeo tal que guarda vínculo con una serie de continuidades 

prácticas como la familia, inetituciones, lugares y un idioma 

que eon llevados a la práctica para mfl!ltener loe 

elementos de inter:'e de la hegemonia habitual. 
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Ae!, a la vez, las tradiciones selectivas constituyen 

una parte esencial de toda la actividad cultural, su establo -

cimiento depende, aegÚ.n R. Willia.ms, de instituciones 

identificables, de formaciones definidas por dicho autor como: 

"loe movimientos y tendencias efectivos, en la Vida intelec -

tual y art!ettca, que tienen una influencia significativa 

y a veces decisiva sobre el desarrollo activo de una 

cultura que presenta una relación variable y a veces 

solapada por las inetttucionee formales", las cuales poseen 

una influencia poderosa sobre el proceso social ac~ivo, que 

ejercen presiones inmediatas y profundas sobre lee 

condiciones de Vida y on las condiciones en que ~eta se 

produces ensofian y refuerzan los significados, valores y 



actividades seleccionadae, esto es, actitudes y percepciones 

sel e ccionadaa. 

Y es en 1a práctica de las instituciones donde ee 

establece la inoorporaoidn 

establecer y mantener u.na 
inoorporaci6n debe lograrse. 

de modo efectivo, 

eociodad de clases 

pues para 

&eta 

Bl ejercicio de la práctica cultural, además, ee 

reViste de otros aspectos, no s6lo se limita al compendio de 

instituciones, a las prácticas y productos compartidos de 

una sociedad, de los cuales penden de la tradiei6n. Su 

abanico de manifestaciones es amplio y diverso. Surge de la 

relaci6n diallctica entre las formas de Vida y las percep -

cianea del mundo (las maneras de aprehender el mundo a 

trav4e de normas y valores), hiet6rioamente conformados. 

•arcela Lagarde nos dice, '*la cultura es el resultado y 

la acci6n de la re1aci6n de loe seres humanos entre elloe 

mismos, en su acoi6n sobre l.a naturaleza y sobre la 

sociedad•. (9) 

En efec~o, la cultura no e6lo sino que además se 
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dieef'ia por la inclusi6n de conocimientos, creencias, ar~e, 

derecho, principios ~tices, ••• que configuran la conducta del 

individuo, la cual es compartida ;¡ transmitida a los 

miembros de una determinada sociedad, ••• que en conjunto 

no vienen a ser más que una serie de conocimientos, saberes, 

verdades parciales, producidas y transmitidas por la humanidad, 

manejadas y plasmadas como un modo de vida, convirti~ndoee en 

(9) Lagardo, K., Los cautiverios de las mujeres1 madres, esposas, 
monjas, putas, presas y locas, UN.Am:, 1991, p.14 
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un sistema de vida social estructurada. 

A trav'e de la historia hemos visto diferentes modos de 

vivir la vida, do concebirla, de canalizarla, ••• y nos lo han 

demostrado loa grandes lapsos históricos. 

Tal evidencia nos muestra que la cultura no es estdtica, 

no es pasiva, no permanece justamente porque el ser humano 

tampoco lo ea, y por lo tanto, el conocimiento, producto de 

6ste no iiega adn tampoco a serio. Eiio impi!ca que no 

existan conocimientos absolutos, que est~n dados de una vez y 

para siempre. Sin embargo, hay verdades parciales, 

conocimientos relativos que imperen y trascienden la histo

ria, que llegan a gobernar y a normar las conductas y compor

tamientos de los individuos. Y eso, no obstante, es parte de 

la cultura aWi cuando posea un carácter din4mico tembi'n posee 

otro de permanencia. 

Desde luego el ser humanos sigue desarrollando sus 

capacidades, sigue descubriendo sus potencialidades tratando 

ae proyectarlas al exterior de múltiples y diversas formas, 

compact4ndolas en lo que se ha dado en llamar cu.l.tura. Por 

lo que, la cultura ea impensable sin el hombre, como el 

hombre es impensable sin creencias. 

La cultura ea un producto hietdrico que representa y 

difunde, a través de diversos sistemas de comunic~cidn, el 

desarrollo del hombre. Ademds, expresa todas las viciei -

tudes del conflicto social, pues, qu~ pasa cuando verdades 

relativas se convierten en dominantes ante una gran 

mayoría y es parte de ia hegemonia?. 

La cultura como una instancia multideterminada y como 

una totalidad eocia1 en la cual accionan y se mantienen 



interrelacionados diversos escenarios sociales y educativos 

como el familiar, viene a expresarse -la cultura- como un 

subsistema complejo que genera fonnas de aprehender la 

realidad concentradas en, costumbres, tradiciones. ideologÍas 

que posibilitan la integraci6n de las instituciones básicas 

de la sociedad, así como su aceptaci6n por los diatintoa 

grupos sociales (clases, sectores o estratos). 

101 

Evidenc!a por ello el establecimiento de relaciones recíprocas 

en los demás subsistemas que constituyen la sociedad (tales 

como el econ6mico, el pol.!tico, el organizacional y el pobla

cional). Facilitando mediante los procesos tanto formales 

como informales de la socinlizaci6n, la legi time.ci6n de las 

normas, procesos y estructuras, de fines y medioe de las 

institucionee que loa constituyen. 

La cultura pues, viene a generar el sustrato esencial 

de la cohesi6n social, plasmando aspiraciones, expectativas, 

as! como loe modos de vida y de relacidn interpersonal. 

Es decir, moldea todo un sistema de vida so·C1Bl., a trav4e 

de instituciones educativas y formaciones diversas. 

Bn esta medida la cultura viene a representar 

condiciones, modos y valoree en el continuo conflicto para 

alcanzar ls. hegemon!a y la p1·eeminencia de un grupo social 

sobre otro. 

Con ello se denota otra característica en lB práctica de 

la culture. adquiriendo un sentido político, a partir de que 

en un sentido orgd.nico, es decir, histérico se ubica en la 

producci6n que vincula, orienta y dirige las experiencias 

de las diferentes clases sociales a través del proyecto 
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histdrico-político de la claee hegem6nica. 

En torno a ello la obra de Gramsci hace importantes 

contribuciones para entender más la cuestidn de la cultura a 

partir de diferentes elementos y contradicciones econ6micas, 

políticas e ideoldgicae que confluyen y se preeentan en un 

momento hist6rico determinado. 

Parafraseando a Grameci se ha dicho pues que la cultura se 

manifiesta en todos loe ámbitos de la estructura eooial, desde 

lo que se ha denominado sociedad política (aparato de Estado) 

hasta la sociedad civil (instituciones sociales1 familia, 

escuela, iglesia, medios masivos de comunicaci6n) ejerciendo 

una importante influencia educadora, las cuales forman, como 

unidad orgdnica, la supereetnictura de la sociedad; quien se 

encarga de generar por medio de loe intelectuales de la 

clase diri¡¡ente, las condiciones éticas, políticas y cultura -

les necesarias, que a su vez constituyen la hegemon!a de la 

clase social dirigente. Bato es, quienes organizan en cada 

sociedad la cul.tura universai a trav~s de la cultura nacio

nal, quienes señalan iae normas que rigen su ueo y 

dictaminan sus contenidos oficiales y su forma de reparto 

social eon1 la capa de loe intelectuales que se constituyen como 

los empleadores del grupo dominante, como ideólogos de la 

legitimaci6n de su poder, son de ésta manera l<2que administran 

y organizan otros e1ementoe tales como la cultura que ea 

utilizada para legitimar y perpetuar las normas de dominacidll" 

subordinaci~n que ligan y dividen a ln eooiedad en dos 

comunidades indisolubles y antagdnicas1 la burguesía y la 

clase subalterna. 
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En esa adminiBtraci6n y organización de la cultura por 

la capa dominante, las clases subalternas reciben aquel 

contenido cultural. que resulte indispensable para la repr~ 

ducci6n y la calificact6n de su fuerza de trabajo, eegdn 

los requerimentos o necesidades de la producción social 

controlada y dirigida por la clase dominante, superior, 

hegem6nica o como quiera llam4rsele. 

La cultura, podemos ver, es resultado de la acción 

que ejerce la superestructura a los sujetos que conforman 

el bloque eoei14l, es a través de la cultura como se establece, 

mantiene, recrea o construye un nuevo poder a travde de la 

iglesia, la famil~a, y otras instancias. 

El Estado como eje intelectual, mediante una gama 

diversa de instituciones que confonnan el aparato cultural, 

eoon6mioo, ••• posee una influencia educadora poderosamente 

importante sobre el conjunto de la formacidn social, d4 la 

pauta para que los sujetos asuman una serie de comporta -

mientes; de formas de vida. Influencias que ·Se deja ver en 

la forma en que es enseffada eu iuentidad sexu~1. 

En ~ate sentido la cultura no s6lo son aquellas manifes -

tacionas que constituyen la expresión de un momento histórico 

de una comunidad, sino que adem4s establece un estrecho 

vínculo con la ciase en el poder, con la sociedad política 

y la sociedad civil, que con enlace en diferentes instituci~ 

nea sociales logran ser transmitidos ciertos contenidos 

cUlturalee. 

De lo ya expuesto se desprende que la cultura no es un 

producto acabado, Gramsci destaca que "hay que deshabi tuaree y 



dejar de concebir la cultura como eaber enciclopd'dico, en el 

que tan e6lo ee ve al hombre bajo la forma de recipiente que 

hay que llenar y atiborrar de datos emp!ricoe ••• para des -

pu4e responder, en cada ocaeidn, a los distintos estímulos 

del. mundo exterior". 

La cultura como vimos es completamente diferente. •Be organiz,! 

ci6n disciplina del propio yo interior, ea toma da decisión 

de la propia personalidad, es conquista de una consciencia 

superior, por la cual se llega a comprender el propio 

valor hist6r±co, la propia f'uncidn de la vida, los propios 

derechos y deberes•. (10) 

Vale observar que la concepcidn tradicional de cultura 

constituye no más que un aspecto que margina a una porci6n de 

la poblacidn en tanto privilegia a otra. 

La cultura para Gramaci significa un •ejercicio del 

pensamiento, adquiaici6n de ideas generales, hábitos de cone~ 

tar causas y efectos( ••• )• 

Ahora bien, el medio de acci6n en el que ee desplaza la 

cultura son las ideas (hiat6ricaa) y loa valores adquiridos 

que se conjugan para dar cuenta de un sistema cultural. 

Ideas que predominan en \Ula etapa hist6rioa específica; como 

un quehacer esencial en la dimensi6n social del ser hum.ano 

proyectado al exterior. Ea decir, la dinámica interna de la 

estructura de una sociedad, el accionar de ios miembros de 

una sociedad es una cuesti6n de orden meramente cultural, 

ya que para comprender cualquier aspecto de esa estructura 

se hace indis;Pe nsable vincularlo con la cultura como Wl 
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(lO)En J.Palacios. La cuestión escolar. ED. LQia,Barcelona, 1978, 
p. 404 1 tomado de las obras de Grameci A. "La alternativa 
peó.ag6gica11 , Nova Terra 1 Barcelona, 1976. 



todo integrado. 

Las posiciones de los individuos 

ocupaci6n, ideolog!a) constituyen aspectos 

(roles, posiciones de 

de las pautas 
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cul.turales, por lo que suelen existir clases sociales que 

generan sus propias pautas cu1turales que transmiten y se 

apropian de su c6digo cultural que normar~ su comportamiento. 

En la medida en que la personalidad del individuo ea 

resultado de la educaci6n en una determinada tradicidn 

cul.tural, tambi,n, existirdn algunas diferencias eignificat! 

vas a nivel del valor social generalizado en algunas 

pautas culturales+ según la cultura que la sustente. 

Las pautaB culturales o patrones a ee.guir estdn y 

han estado en las personas. Son las acciones rutinarias en 

los individuos. Los niños las captas casi subconecientemen

te, de modo que cuando llegan a la madurez las consideran 

como cosas o acciones que externalizamoa con toda naturalidad. 

Ello no significa que las pautas cul.turales eaan 

irrazonables o irracionales. Los individuos se ~ercatan de las 

formas conveni;entes de comportamiento y los mayores en la 

sociedad se esfuerzan conscientemente en enseñarles a loe 

•una pauta cultura1 que comprende, a partir de un modelo a 
seguir en algo real aceptado por todos loe miembros de un 
grupo que constituyen la estructura pautada, y por otro lado, 
el modelo a seguir en el comportamiento individual que canfor 
ma la conducta pautada. Las pautas de conducta se adquieren
por edoculturaci6n (proceso de adaptación a la forma de vidn 
del grupo social al cual pertenece) y varía de acuerdo a la 
edad, sexo y tambi'n a la profeai6n, se mueven dentro de deter 
minadosl!mites de aceptaci6n, generando una sutil y evidente
discriminaci6n de profesioñes u oficios por ~nero, partiendo 
de una vocaci6n que ea enseñada y no ñesarrollada. 
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pequeños. ~ero el sujeto no tiene que detenerse, reflexionar, 

escoger, ni inventar la manera de accionar ante cada Bituaci6n 

social. Las pautas culturales son las reacciones o respuestas 

que existen ya preparadas en la sociedad. El individuo las 

ha aprendido por imitacidn y sugesti6n, las respeta (puede 

decirse) porque están respaldadas por una tradicidn de peso y 

por una autoridad social. y les realiza como Bi fuesen su 

"segunda naturalezaº, se aprenden, se repiten y se deearroll.an. 

Una vez que el individuo las asimila, persisten y 

permanecen. De este modo podemos ver la importancia que tienen 

las pautas 

minaron 

culturales al interior de una sociedad, pues deter -

la formu en que se participar4 al interior de ésta. 

En este sentido vemos que la ouJ.tura constit~e el medio 

para hacer frente al mundo, Es al mismo tiempo un modo de 

concebir le.a cosas como correctas y adecuadas, pr0poroionan

do e.e:!, una realidad social.. 

A su vez las pautas cuituralee que ee encuentran influon

ciadaa por el capital cul.tural del grupo, van construyendo 

el esquema referencial del individuo {conjunto de ideas, 

conocimientos, actitudes y experiencias) con el que piensa y 

~ctua. 

Hasta aqu:! hemos podido percatarnos que las pautas 

culturales nutren el accionar de una sociedad, cuyo principal 

efecto de influencia cul.turai es inculcar una perspectiva para 

concebir el. mwido. 

En todas las culturas el hombre nace en un mundo de 

valores establecidos, una forma social ampl!a el. conjunto de sus 

necesidades instintivas. 
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La generaci6n y preservaci6n de v~lores es uno de loe 

intereses principales de la existencia humana1 lo que el hombre 

hace y es aepende de su participaci6n en éste camino. 

Los valoree denotan una carga altamente simbdlica. El tipo 

de conducta que manifiesta el individuo está orientada por 

los valores tales como la virtud 

maneja a la luz de los mismos. 

e1 honor, y se los 

Su importancia radica en la conservaci6n de la coheren

cia y continuidad de una sociedad, en el sentido oe que la 

mayor!a de loe miembros de ésta sociedad comparten ciertos 

valores significativos, esto es, a su vez facilita la inte -

raccidn social, ~rantizando a los individuos que la sacie -

dad habrá de aceptarlos. 

Ahora bien, la cultura como algo orgánico que cambia y 

crece, y no es estática, como decíamos al principio, loa va -

lores no van a permanecer irun6viles, los individuos que se 

ajusten a sus dictados sufren su influencia de manera tal 

que a penas si se percibe. 

No obstante, también inf1.uye en ella y se marca en la 

impronta del individuo proporcionando innovaciones y mo -

aificaciones en la tradici6n cultural. 

De aqu! que se desprenda otra de las carlicter.:(sticas que 

se encuentre en la práctica de la cultura y que sea precisa -

mente la influencia que el individuo hace sobre ella. Es ae -

cir, el inuividuo como agente activo que crea símbolos, define 

la experiencia y la transmite por medio de la cultura, espe -

cialmente a través del lenguaje: vehículo por excelencia trnn~ 

misor de s!mbolos, juega un papel relevante en la cu.l.tura 



108 

y viceversa, a partir de que tanto el sujeto cognoscente como el 

objeto cognoscible (algo suscsptible de ser conocido y que en 

4ate caso vendría a ser la cultura) eattfn insertos en una 

sociedad que 1oe determina histdricamente, en donde el sujeto 

es productor de su cultura, y ea ademds producto de la 

misma. 

Bito es, la misma cultura creada por el hombre es objeto 

de conocimiento, misma que ejerce una influencia de transfor -

maoi6n (o no) en el sujeto. 

La cu.ltura además, se constituye por supuestos importantes 

de creencias y mi tos acerca del mundo. Algunos de loe cua -

les poseen bases concretas; otros están dirigidos, espec!fica 

mente, por componentes evaluativos que representan 

preferencias como se puntualizaba en un inicio. 

Mitos e ideolog!ae que desempeflan una fWloi6n social 

de carácter cognitivo que pretende explicar una realidad a 

partir de una serie de preconceptoe incuestionables. Ello 

expl:!ca porqu~ algunas for;nas m:!ti cas perduran a trav~e 

de las formas ideoldgicas de una sociedad, a pesar de que 

el pensamiento mítico como tal haya sido auperaao hist6ricamea 

te. 

cabe eerlalar que algunos estudios respecto al mi to permi -

ten establecer que es una estructura polieignificativa que 

explica el dmbito físico, moral, psicol6gico e hiet6rico en loe 

que se dá la actividad humana. 

As!, la estructura del mito se liga al ámbito natural 

como al social, e instrument.a una forma peculiar de lenguaje 

que permite la simultaneidad de la explicaci6n. 
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Por ello el mito no es edlo un relato, sino un complejo 

lingll!stico que se organiza en diferentes niveles· y cuyos 

significados dependen del contexto de cada uno. 

La significación múltiple del lenguaje m!tico pone de 

manifiesto su importancia, pues fue la clave del conocimiento 

y la posibilidad de ubicaci6n del hombre, en diversas culturas 

de la antigQ.edEid, observando que la configuracidn del mito 

es wi produCto hiat6rico cuya elaboraci6n se d4 a partir de 

la realidad concreta. Encontr~ndo cuestiones tales comos 

"la mujer es d~bil, tierna, dulce y pasiva, el hombre en cambio 

ee fuerte, agresivo y el que toma las decisiones, la mujer 

debe eete.r en carreras como enfermería y no en profesiones como 

mec~nica o electr6~ica, •••"• 

Tales pl&;.~eamiantos constituyen mitos co~o producto de 

las determinaciones y circunstancias hist6ricas específicas, 

las cuales lo configuran. y a lae que responde circunstan -

ciae tanto naturales como sociales. 

Le. creencia de que la mujer no tiene vocacidn e~ áreas de 

ing<1nier!a, .·.dirv.c:Uva11 (en cualquiera de sua ramas) o de 

navegacidn ea fundamental en algunas culturas humanas (como 

la patriarcal). Sin embargo, pueden existir grandes discrepan

cias en tales creencias o mitos. 

Estas consideraciones contribuyen a formar las instituciones 

de una cultura, apoyándose cada una do ellas en supuestos 

bilsicoe que persisten a lo largo del tiempo comos "la mujer 

es la que ee encarga de la esfera privada, en tanto ei hombre 

es c1 que se·desempefta en la esfera pública", hasta tal grado 

sobreentendida que resulta sencillo aceptarlas asi como algo 

natural, como algo que está dado supra.humane.mente. 



Por lo anterior podemos decir que la cultura es un 

producto aoc1ohiet6rioo que se vierte sobre el sujeto 

controldndolo y amolddndolo a un 6rden y a un r~gl.men 

social adecuado mediante normas, reglas y valores que se 

adquieren por el aprendizaje y la imitación, tranamitida 

por la enseftanza y por e1 ejemplo. 

En suma, podemos establecer que ante nosotros se 

despliega una cultura univeraal, que posee una diversa 

gama de expresiones que tienen su manifeataci6n misma en la 

inherencia a la historia de cada sociedad, encontrándo as!, 

la existencia do múltiples y diversas sociedades tales 

como la rusa, africana, mexicana, ••• que por la formaci.6n de su 

naci6n y l.ae circunstancias hiet6ricoeocialee, adem4.a de su 

marco econdmico, pol!tico, religioso, moral, &tico, que ae 

presentaron en su asentamiento dieron pauta a espec:!fica.s 

y dia!miles formas culturales, 1llimenee cult\lrae nacionales. 

Por tanto vamos a encontrar en cada una de 6stae, formas 

de conducta y de comportamiento distintas y peculiares 

entre eí, es decir, contenidos cu.l.turnles propios a cada 

nacidn. 
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En este sentido, y como apunta Margaret Mead, loe 

programas que posee cada sociedad son diferentes. Entifndase 

por programas los conteni.Q.oe culturales (pautas de oonduo

$a, normas de comportamiento, concepciones 'ticae, mora.lee, etc.) 

de cada sociedad. 

Cultura que designa pues, todo aquello que hace que el 

hombre desarrolle las diversas capacidades de su mente y do 

su cuerpo, potencializándolas al mundo exterior, humanizando 

la vida social. Plasmando, comunicando y conservando a la 



postre, en el transcurso de1 tiempo, las grandes 

experiencias espirituales y las mayores aspiraciones del 

hombre, cuyo fin sea el de servir para el. progreso del 

género humano. 

La cultura ea desarrollo de la voluntad, desarrollo 

de potencialidades; en suma, integraci6n de ln personalidad 

entera. 

Podemos observar tambit1n, que la cultura no coneti tuye en 

ninguna instancia una herencia biol6g:l.ca, sino más bien, 

social, la que peredan los individuos de generaci6n en 

generacidn. Que no se transmite gen6ticamente, sino que se 

aprende, y que el aprendizaje ea posible por la creaci6n y 

uso de símbolos como son el lenguaje, e]. arte, etc. 

Podemos advertir adem4e, que la cul.tura suministra a 

los sujetos pautas de conducta para la vida; establece las 

relaciones rutinarias y los ordenamientos sociales que 

contribuyen a resolver las necesidades respecto a la·· 

supervivencia, protecci6n y educacidn de loa sujetos. 

Que la cultura como un producto humano que se encuentra 

sujeto a loa efectos del cambio, resulta de las experien -

ciae particu1aree de le. sociedad pasada y presente que vive 

de acuerdo con ella. 

La cuitut-a no edlo es totalidad, es una estxu.ctura 

hegem6nioa, ea una dominaci6n, pero que tE'.mbitSn es una 

contra hegemonía, segiin las particularidades de la sociedad, 

y si ~eta se conforma dentro de un marco de relaciones c1asia

tas1 desiguales, antag6nicae, la cultura se moverá en un 

marco de luchas antag6nicae por alcanzar le hegemonía, por 

mantener un estatua, una Bituaci6n dominante favoreciendo una 

lll 



claee sobre otra. De aquí que además de todo lo anteriormente 

expuesto adquiera un sentido pol.!tico, en donde ante un 

malestar cultura1, mayormente por prácticas dominantes, se 

efectlien prácticas contrahegemdnicae que arremetan la 

ideo1og:{a dominante. 

Esto es, la cul.tura es un a1stema multideterminado por 

aquellos factores que constituyan el marco en el se genera 

(político, econ6mico, etc.), permeando el contexto social. 

Es adem4s un proceso en conatruccidn que incluye a la 

sociedad, al hombre y sus relaciones. 

Ee parte integrante de proyectos pol!tico-econ6micos y 

producto de los intereses de cl~se (dominante y eubal.terna). 
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La cultura no es estática, y como parte de la huma 

nidad es adecuada a los intereses hegem6nicos de la sacie 

dad, estructurada v!a los vertiginosos cambios sociales. 

pretendiendo, finalmente, ofrecer una formB de concebir la 

realidad, de proceder y actuar en ella. Sin embargo, bajo 

una realidad social clasista, sexista, racista, antag6n1ca, y 

por tanto contradictoria, emergen realidades espeo!!icas y 

concretas que no llegan a ser representativas de una realidad 

linica y abspluta. De ah! que la forma de aprender la reaii

dad .. cambie y en eu-;. ·1upr surja un replanteamiento de l.a 

realidad social representativa (dominante), a travás de 

formas contraculturaleo interpretando una realidad contradic

toria que no llega a ser instrumentada por la ciase dominante, 

sino por esa clase subyugada de sectores específicoe del 

amplio escenario de la sociedad. 



2.1.2 La expreei6n de la cultura en 

la práxie de la educación. 

2.1,2.1 Educación formal e informal. 

Es por demás mencionar que el individuo como eujeto 

aociBl y biol6gi.co aprende siempre y en cualquier parte, 

que es sujeto de educación en todas las esferas circunda~ 

tea a ál. 

Resulta pues imprescindible Qacer algunas considera -

cianea de 6ste t6nnino1 ].a educaci6n, dado que es «!ata una 

dimensi6n de la vida humana. 

Es sabido que la educación de un sujeto es •l 

resultado de ln inetituci6n escolar, pero ah! no termina el 

proceso educativo y social. del individuo que recibe en 

todas sus etapas de vida. El medio en e¡ que vive y en 

el que interactúa ejercen sobre 'luna influencia educativa 

de gran envergadura como son la comwiidad 1 loa ~edios masivos 

de comunicaci6n, la pandilla, ••• en donde se van moldeando 

las conductas educativas del sujeto, y no a6lo en la 

familia, 

La familia na monopoliza la educaci6n, es la sociedad 

en general.. Sin embargo, la familia tiene su propia import!; 

ncia y relevancia para el individuo, puesto que es con la 

primera que interactúa, 4sta establece sus modelos 

educativos, Bi hay ausencia de ellos, se bdecan y se 

adaptan ae otros espacios sociales. 

Loe val.ores que poseen loa padres son loe que se transmitirán 
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a eus hijos, a su vez, polarizardn l.a educaci6n de éstos 

según su g6nero. 

La educaci6n es u.n fenómeno complejo, multiforme y 

constante. Puede entenderse como un proceso de aocializaci6n, 

de acuituraci6n en ei sentido de ia acci6n ejercida por iaa 

generaciones ya eXperimentadae sobre l.as nuevas genera -

cianea. Es hacer referencia a un proceso en el que existe 

comunicaci6n entre dos o más personas y donde hay 

poeibiiidades de modiíicaci6n recíproca. 

Todas l.as sociedades imparten educaci6n -a travás 

de la enseñanza- a sus niños, pero de manera substancialmente 

distinta debido 1 justamente, a loe valoree culturales y a 

l.as necesidades sociales particulares que se requieran en 

un momento histdrico determinado. 

Educacidn, la hay en la escuela y en la familia, 

pero tambi~n se genera en loe mueeos y en las bibliotecas, 

incluso en el mismo gr-~po de coetános, en la cal.l.e, en loe 

juegos mediante loe juguetes, en todos ellos se generan 

procesos educativos ~ue vienen a configurar parte de la 

personalidad del individuo, y a ser posteriormente parte 

del mismo, internalizando y externalizando ciertos 

valores, conductas, actitudes, comportamientos, que son 

l.os que se van a asimilar de dichos procesoa de · aprend1 -

zaje. 

Educan, desde luego, los padree y los maestros que 

a menudo ejercen influencias formadoras como agentes 

socioculturares, que desarrollan, respectivamente, primaria y 

secundariamente una interacci6n social. inacabable. Y, aunque 

no todos loa espacios sociales sean formal.ea, como la 
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familia, ciertamente son instancias formativas. 

La educación pues, no s610 incluye procesos 

institucionalizados de transmisión de conocimientos o de 

valores como loo que se dan en la escuela, sino que 

abarca un marco más amplio de fenómenos, agentes, inst!, 

tucionee y Situaciones que inciden en la formaci6n del 

individuo. 

lle tal modo que encontramos una diversidad de 

procesos educativos por los que pasa el individuo, que 

van desde loe espacios no formales informales, es 

decir, aunque son dos espacios distintos se ubican al 

márgen de loe canales convencionales de le. escolariza -

cidn, entre ellos encontramos e. la familia como espacio 

informal, hasta llegar al espacio formal o propiamente 

escolarizado como la escuela. 

Ahora bien, 

vos, el individuo 

valores, hábitos, 

a tales procesos y espacios educati

aprende una infinidad de conocimientos, 

habilidades, costumbres, lenSu.aje, 

m4to!os, identidaden, maneras de vestir; de actuar, de 

comportarse, ••• que a su vez son transmitidos y organi

zados bipolarmente, esto quiere decir que ios significa -

dos se organizan y se diferencian en dos t~rminos 0pues -

tos, permeadoe de una gran cantidad de valores sexistas, 

atribuyendo a uno de los dos polos el signo positivo y 

al otro el signo negativo. 

Por deri vaci6n, de acuerdo al contenido de la. 

cultura patriarcal el "masculino" est4 ubicado en e1 polo 

positivo y el ºfemenino" en el polo negativo. 
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Esto significa que el cúmulo de conocimientos que 

el individuo asimila e internaliza eet4n fuertemente 

pautados por connotaciones genéricas que d~n márgen a 

una división de sexos con una mayor inclinación hacia 

la supremacía masculina. 

Conceptos culturales tales como el honor y la 

honra, y la diferencia entre pasivo y activo estdn 

claramente sexuacios, de tal manera que llegan a dirigir 

el desarrollo psíquico de los sujetos en uno u otro 

sentido, desarrollando a la vez la conducta adecuada a 

tales conceptos. 

Los niños aprenden a partir de un trabajo media~ 

te el cual organiza selectiva e interne.mente su experiencia 

en el. mundo, según esquemas gen~ricoa de relacidn. 

La orientación de las nif'l.ae en los tres espacios 

culturales (familia, escuela y sociedad) hacia actividades 

tipificadas como 11 femenino.a 11 y en las que no tu.vieran que 

competir con loe varones, y la de loa niños hacia otras 

tipificadas como "masculinas" y en lae que tuvieran que 

competir con otros varones, ha marcado la educación de 

muchas generaciones hacif. el pWltO culminante de su 

4ctividad futura1 una profesiOn para la Vida. 

En tanto, es en el espacio informal (la familia) 

donde se empieza a bombardear al individuo en formación 

de une enorme cantidad de indicadores gen~ricos1 qu~ es 

para los niñas, qué para loe varones. Sin olvidar que 

si bien la familia es una inati tuci6n de gran relevancia, 

no es la única esfera que se encarga de establecer una 
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dicotom!a eexual. La cual deriva incluso hasta una tajante 

divieidn gen4rica de vOcaciones, así como de profesiones. 

Es de advertir hasta el momento que, la educacidn en 

tanto producto social que forma parte de la cultura, juega 

un papel decisivo en la transformacidn de valores, inculc~ 

da en nivereos escenario sociales, en loe cuales se crean 

medios propicios para reforzar, alterar, modificar y 

transformar, desvalorar o degradar ciertos valores gene

rados en el seno de las relaciones sociales de los indi -

viduos en un contexto determinado, como una totalidad de 

formaciones y conformaciones sociales en el individuo. 

Al interior de los diversos escenarios sociales la 

educacidn se dirige excelsamente a socializar el contenido 

cultural. de una sociedad, cuyo veh_!culo de transmisidn y 

comunicaci6n sean la enseffanza y e1 aprendizaje. 

Desde luego, estae funciones educativas, formal 

informal.mente presentee y existentes en todas las socieda

des, tienden a variar de acuerdo a innumerables circunsta,a 

cias socioecondmicas y culturales. 

As!, los contenidos de nuestra cultura dependen en 

gran medida de instituciones social.es y educativas, los 

cuales tienden a transmitirse a trav's de diferentes pro

cesos y mecanismos de enseilanza-aprendizaje loa contenidos 

de una práctica de crianza, matizada de val.ores tendien -

tea a una supremacía masculina y a unn desvalor1zaci6n de 

la ca~acidad femenina, por ejemplo. 

Transmiten, por ello, para su asimilacidn las costum -

brea y loe mitos, así como las instituciones, y de 
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manera impl!cita y explícita las ideas y valoree que loe 

organizaron en ciertas condiciones de la vida. 

Y es, como veremos, producto de la educacidtltdetermi

nados comportamientos y actitudes que asume el individuo 

frente a la toma de eleccidn de una carrera en concreto. 

Vale destacar que toda actiVidad humana se encuentra 

sujeta a la repeticidn, a una habituacidn constante que dá 

márgen a la configuraci6n del hábito como una acci!ln 

simplificada que tiende a reproducir una forma iddntica a 

un esquema anteriormente fijado. Oonetruyendo hábi toa 

repetidos, rutinas de acciones que constituyen las pautas 

o patrones de comportamiento, convirti&ndose en estereoti

pos, en pautas estereotipactas que dan lugar a ias conduc

tas esperadas en el individuo. 

En este sentido la organizacicSn de lo cul. tural y de 

l.o social. se fija a partir de los comportamientos habitua -

l.ee, de ].as pautas que l.l.egan a convertirse en reglas, 

costwnbres y prescripciones que inculcan una estructura 

social dad1;1.. 

Son, a través de ~etas acciones hagitua~as que se. 

conforman en pautas, que fijan estructaras de 1as acciones 

y de las relaciones que contribuyen a observar una forma 

t:Cpica de comportamiento, y, además, f'ijan al eu·jeto mismo 

dentro de la misma acci6n. 

Ue ésta manera, a través de l.a educaci6n puesta en 

accidn al interior de una cultura se logra que los indivi 

duos que la componen procuren comportamientos t!picos, 

asumiendo determinados roles o papelea dados pr';?viamento, 
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como es el pape1 de· la mujer y el papel del hombre que 

se conciben como mdtuamente excluyentes, no e610 en la 

ObjBtivaci6n social del papel, sino al ser mismo como 

dicotomía natural do Índole sexual. 

Por lo anterior se puede decir que el factor educat! 

vo en su funci6n de comunicar y estereotipar las acciones, 

las pautas de conducta sociales, loe comportamientos y 

los roles de los sujetos que en ella participan, cumple 

una funci6n social de control y ordenamiento social, 

dando como producto final la formac16n y conformaci6n de 

individuos. 

Es as!, que la educación tiene una incidencia rel~ 

vante en el contexto social, pues resulta ser la elabora

ci6n de la cultura misma, hace de conocimiento los valo -

rea de la cultura, además de crear la base de nuevas 

acciones o del refuerzo de lae mismas, baci~ndoias 

accesibles para su asimilación o rechazo. Mediante ésta 

se conforma la individualidad del sujeto a ·trav4e de la 

socialización. La cual :inicia cuando el individuo asimila en 

su proceso de formación la realidad que se le presentas la 

sociedad objetiva. 

Aquí, la educación tiene como objetivo preciso el 

de interiorizar los valores genáricoe, entre otros conocimie~ 

toe. Sin que por ello se diga que ne cesari111.JI:.ente el 

individuo los acepte, algunas veces logran rechazarlos y 

estar inconexos al sometimiento y a la manipulación, a la 

dominaci6n y a la explotaci6n. 

Resulta pues que la educaci6n es consubstancial con 

la cultura. La cultura es la primac!a de la educaci6n y es 
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e1 estrato que sustenta la cultura profesional (t,cnica, 

científica, artística, etc.) difundida por l.oo medios ya 

mencionados. 

Y ea mediante el proceso modelador de la educaci6n 

espontánea o informal que se ubica fuera de loe lugares de 

aprendizaje formal, a partir de las relaciones del indiv! 

duo con su contorno familiar el que se ence.rgará de 

transmitir pautas, normas, valorea, creencias, costumbres, 

etc. sociales de nuestra cultura. En la cu.al, eegd.n el 

sexo del niño se elige un nombre espec!fico, un col.ar, el 

tipo de ropa con que se le Viste, se le pondrá en contacto 

con determine.dos juguetes, actividades. Segd.n el sexo, 

también, se estimulan diferentes actividades en donde 

de sarrollard: ciertas habilidades; destrezas f!s1cas en 

l.oe varones y más sedentarias en lae mujeres, como a 

continuaoi6n veremos. 
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2 ,2 SOCIALIZACIOH CULTURAL E 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

2.2.1 Socializaci6n primaria, secundaria y sexual. 
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Veamos ahora algunos escenarios en los que se 

despliega la cultura, constitu!doa como los marcos de referen

cia donde el individuo inicia su formación social y educati

va, como son la escuela y la familia a traváe del proceso 

de socialización. 

En este sentiao la sociedad, apoyándose en la cultura 

particular de una naci6n a través de la socializaci6n 

establece un sistema eexo/g6nero (11) que nos va a dar cuenta 

de papeles, actitudes, e!mbolos distintos tanto pura la 

mujer como para el hombre desde que nacen. 

Es decir, en nuestro contexto sociocultural, por 

medio de la cultura y de la educación se ha .transmitido de 

generación en generación el papel estereotipado del hombre 

y de la mujer. Ello se hace posib1e a trav!Ss de 1a 

socializacidn como proceso permanente al que está sujeto el 

individuo, y en un segundo lugar como práctica en 

cualquier sociedad. 

Mediante instituciones forma1es se ejercen incorporaciones 

(culturales) eapecíficas, 

(11) Bs decir, en tanto el sexo alude solamente a lo bioldgico 
y fiAiológico, y se evidenc!a como algo que tenemos presen 
te al nacer, el gé'nero es en cambio una construccidn so = 
ciocultura1 que deter.nina los patrones sociRles a seguir 
a cada sexo, eatigmntizando y diferenciando el comporta.--· 
miento del hombre y de la mujer a partir de un décálogo de 
prohibiciones sociales que él mismo ha cre~do. Dicho sis -



La socia1izaci6n, puede decirse, ea el proceso del 

cual el individuo va a depender constantemente, dado que 

contendrá cosas que deberá aprender el individuo. 

Un aprendizaje vinculado a una eole eta esfera de signifi

cados, valoree y prácticas, que manifiestan una fusicSn 

con el aprendizaje n~cesario, constituyen los fWldBmentoe 

de lo hegem6nico. Es decir, dentro de una familia se ene~ 

f1a a los niño e a cuidarse a sí mismos, puesto que a ellos 

se les cuida, pero al interior de ~ate proceso (como puede 

ser cualquier otro proceso como el de la independencia, de 

confianza de sí mismo, de seguridad, de trabajo, entre otros) 

necesario para el individuo se están ya transmitiendo actitu

des fundamentales y selectivas con respecto a e! mismo, a 

los demás, al orden social y al mundo material tanto 

consciente como inconscientemente, 

De modo que la educaci6n transmite conocimientos, 

pero mediante una selección específica de la totalidad de 

conocimientos aprovechables (necesarios) y junto a e11o 

actitudee intr!neecas específicas. 

El niffo aprende en la familia las costumbres y 

tradiciones de1 grupo, conforme crecerá continuará -sin 

que por ello quiera decir que no encuentre costumbres hacia 

las cuales sienta rechazo y por tanto las evite. 

Tal sentir para aceptar o rechazar es lo que va a permi -

tir los cambios y renovaciones de una cultura-. 

Todos aquellos condicionamientos que aceptd llegan a esta -

blecerse como algo cotidiano en su vida diaria, se apropia 

de los valoree que le fueron transmi tidoe para hacerlos 

tema será tratado poaterio:nnente con más claridad. 
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suyoe a trav~s de la aocializaci6n, pues de acuerdo con 

Berger y Lu.clonann "el niño no nace miembro de la sociedad: 

nace con una predieposici6n hacia la socialidad, y luego 

l.lega. a ser miembro de una sociedad". (l.2) 

:Pues para que el individuo pueda convivir con los demás, 

es necesario que se adapte a la forma de vida del grupo en· el 

que se encuentra inmerso. 

Y es el proceso de eocializaci6n el camino que elige la 

sociedad para lograr una integración, una formación y un 

cont~ol social en loa individuos, ya que le brinda una gama 

de experiencias de aprendizajes que tienen como resultado la 

integraci6n del individuo a la sociedad, estableciéndose 

mediante wi proceso interaccional. Dentro de liste proceso -se 

decía- se forma el comportamiento del individuo conforme a 

las expectativas que tienen loe miembros del grupo al cual 

pertenecen, en donde se8'1n Berger 19 ••• aunque el nido no eea 

un simple espectador pasivo en el proceso de su socializa -

cidn, son los adultos quienes disponen las ~eglas del 
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juego. E1 nil!o puede intervenir en el juego con entu5i11emo 

o con hosca resistencia" (33), no acepta totalmente todo lo 

que le es impuesto por los agentes de eocializacidn (padree, 

maestros, etc.). Sin embargo, las sanciones aociaJ.ee qu• aon 

externas al individuo dirigen su conducta por medio de 

recompensas y castigos para inducirlo a adherirse a las 

normas sociales. Con tales mecanismos el sujeto integra y 

(12) Berger, Luckmann., cp.cit.,p.164 

(13) ~- p.171 
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asimila normas y determinaciones de la estrucutra social 

ci.ue hacen que .Sete conciba al mundo de determinada manera, 

que al. no tener otro juego en me.no, el. nifio se identi

fica con el mundo que ee le presenta casi eepont4neamente. 

Se parte para ello de una internalizaci6n que compren

de justamente la aprehensi6n de un hecho objetivo en cuanto 

posee un significado socialmente aceptado como el adecuado. 

La internalizaci6n configura la base para la camprenai6n de 

loe demás y para la aprehenei6n 001 mundo social que lo 

circunscribe. Apreheneidn que se inicia cuando el sujeto asume 

y aeimil.a el mundo en el que babi tan sus con~neres, en 

donde no 0610 acepta los ralos y las actitudes de loe 

demás, sino que acepta su mundo, eee mundo ya estrucutrado, 

ya determinado. 

La identidad, ~uo compronder!a la ubicaoi6n1 un l.ugar 

específico dentro do oso mundo (~ue ha aceptado), puedo asumir

se junto con ese mundo que le rodea. De manera tal que 

posea un identidad en s! miamo y de divoraoe ei·gnificantes 

incorporando los distintos roles y actitudes intexna11za~as. 

Se hace pues, una intern.a.lizacidn de la sociedad y sus normas, 

se cristal.iza además l.a identidad y l.a real.idad ~ue l.o 

envuelve m~diante el lenguaje como instrumento esencial en 

la socializac16n. 

Ah.ora bien, los contenidos concretos que ee internali -

zan en la socialización varían de una sociedad a otra, de 

una ciase a otra, de una m.periencia a otra e incluso de un 

gt!nero a otro. 

Mediante el lenguaje y esquemas motivacional.es e 

interpretativos se internalizan como configurados 



institucionalmente el actuar como un varen valiente y 

fuerte y creer que existen dos tipos de niños que a su 

vez ee generan en hombres adultost loa niffoa valientes y 

los niños cobardes. Tal esquema ofrece al nirto progra -

mas -maneras de proceder- inatitucionalizados para la vida 

cotidiana, anticipando el comportamiento futuro, socialmen

te definido, .Para su formaci6n de adulto. Externalizando 

lo que se consolid6 en la soci»lizaoi6n de su primera 

infancia mediante esquemas particulares de lo que el mundo 

le mostr6 lo que debía ser y lo que no. 

Hasta aqu! hemos podido observar que la socia11za

c16n, en efecto es un proceso cont!nuo, inacabable, en 01 

que el individuo ·aatd constantemente aprendiendo y modifiCBE 

do sus patronea de conducta. Desde luego, la socializa -

Oi6n del nido tiene importantes consecuencias para eu 

vida futura, La eocinlizncidn impl!ca una formncidn de 

interacciones recíprocas constan.tea de diverso grado y 

magnitud, esto es, es un proceso que se va c~netruyendo de 

acuerdo al momento, a lus circinetancias, n 1.as experien -

ciae adquiridas y que el individuo interne.liza, pues 

más que a la conducta, la eocial.izaci6n hace referencia 

a la adquisici6n da...~· disposiciones para concebir el mundo. 

Ahora bien, la socializaci6n a la que está sujeto e1 

individuo se dá de dos formas básicasi la socialización pri

maria que comienza en la familia, donde el niño encuentra la 

primera repreaentaci6n de la cuitura y en donde comienza 

a configurarse eu capital cultural que continuará 

acrecentándose durante eu vida. futura, implicando varios 

procesos sujetos a los efectos de la experiencia obtenida ya 

en la edad adu1ta. 
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Podemos percatarnos puee, que el contenido de la 

socialización está determinado por la dietribuci6n social del 

conocimiento, y ~ate a su voz por el género, garantizando 

una forma específica de actuar y de pensar para cada uno 

de los sexos. 

En el contexto familiar se construye el primer mundo 

del individuo, as! como las primeras adquisiciones de 

actitudes. Además se tiende a determinar las orientaciones 

que pereietirdn a lo largo de las posteriores relaciones del 

niHo dentro de la sociedad en loe aprendizajes subsiguie!!,. 

tes. 
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A medida que el niño crece se desplaza para quedar 

bajo la influencia de otros agentes socializantee (mneetroe, 

amigos, compaf1eros, etc.) fuera del hogar e incursionar al 

mundo de la socialización secundaria que se d' principalmente 

a trav4s de la escuela u otros medios masivos como la tele -

visión, radio, textos, y otros. 

Este tipo de eOcializaci6n puede verse como la interna

lizaoi6n de "submundos" inetitucionale.s; realidades parci:aiee 

de la totalidad como la escuela. 

Se presenta, además, la adquisicidn de conocimientos muY 

concretos como loa roles vinculados a ia divisi6n genérica. 

La mcializaci6n secundaria reforzar4 el gran peso social de . 

los valores adquiridos en la aocializaoidn primaria, se 

seguir4 construyendo el yo formado en su anterioridad y con 

un mundo ya interne.l'izado previamente, probal:i~emente con 

tintes sexistas. 

Dicho en otras palabras, es a partir del proceso de 

socializaci6n, en cualqU,tera de sus modalidades que el 



individuo conoce· su mundo y construye su ethoe propio. 

En cuanto a su identidad sexual, ésta es conetnúda 

a partir de una socializaci6n sexual que va a estar aso -

ciada a su eocializaci6n inicial, y que va a coneiet:lr·en 

la transmiei6n del decálogo de conocimientos sexuales en 

cuanto al tipo de indicadores, actitudes, ••• que el indi -

viduo debe asumir segl1n su soxo.biol&gico, marcando la 

diferencia entre cada uno de latos, que a su vez tendrá 

un impacto esencial en la vida del individuo. 

As!, el papel que juega la socializaci6n sexual ea de 

car~cter eminentemente diferencial. 

2.2.2 Canales sociales como difusores culturales e 

introyectores de vocaciones. 

2.2.2.1 Medio informal.1 la familia. 

Como antes Vimos, la aocializaci6n va a tener lugar 

en todas las esferas sociales, como agente más eficaz de 

tre.nsmisi6n cultural. 

Las relaciones que e1 niilo tiene, primero con la 

madre y después con el padre y también la del medio a.mbie!! 

te ante él. 

En la familia los padres se vor~n impelidos (empuja.

dos) a actuar con arreglo a su futuro rol, segÚ.n ee 

trate de un niflo o de una nifla, proyectando en ~atoe las 

caracter.leticas y aptitudes que las ideas recibidas aeo-

ciail a sus roles. El adoctrinamiento que recibir4n 

cada uno de ellos estará pautada por una socializaci6n 

sexual permeada de connotaciones socialmente preestablecidas 

127 



que concretizari:in en el establecimiento de dos ~neross 

femenino y masculino. 

Vale mencionar que tal adoctrinamiento se procurará de 

acuerdo a diferentes aspectos tales como la clase social, 

el contexto y ei nivel de desarrollo que circwiecriban al 

nuevo ser en formaci6n. 

Pese a ello, en el seno familiar se perfilarin ya los 

car4cteree tipol6gicos que diferenciarán a las niftae de 

los niños, 1 que es en ~eta etapa donde se empieza a 

introyeotar toda una serie de actividades propias a su 

sexo a partir de eus roles sexuales, que comprenden le 

conducta que la sociadad consiaera apropiada para el sexo 

de cada persona. 

Esto es, e travde de la familia ee establecen las 

reglas propias del parentesco y de los sistemas de gd'nero, 

en los cuales est& comprendida la distribución sexual del 

trabajo. 

La manera en que la fami;lia incide con sus influencias en 

el desarrollo infantil ee logrará polarizar a trav4s de 

la organización de la vida cotidiana (las rutinas que 

conforman le vida diaria, le disponibilidad de espacio, 

objetos, tiempo, personas, etc.) y mediante las interacci~ 

nea educa ti vas eepec!fica.s en las que los pedrea se 

impl.!csn son sus hijos. 

El niño no es en ninglin momento, ni un saco Bin 

fondo en el que todo entra y cabe, ni un robot que se limi

ta a responder de manera puramente reactiva a las influ

encias que recibe; pues en cada uno de los momentos de 

su desarrollo es un organiemo activo, dotado de 
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caracter!sticas concretas iniciador de interacciones, 

además de receptor de las que sobre dl ejercen. 

Ello significa que el niño moldea, en cierta medida su 

entorno, pues no se limita a ser moldeado por late (tema 

que se tratará despuás). Sin embargo, se trata de una 

relaci6n asim4trica en. la que con mayor probabilidad el 

adulto ejerza una mayor influencia sobre el niño de la 

que 4ste tiene sobre aqu41. 

La familia es, desde luego, una creación cultural. 

En ~ate sentido las funciones que cumple, loe roles 

que en su interior juega cada uno de sus miembros, las 

relacione a que se aeearrollan en su interior, son en 

gran medida producto de una cierta concepoi6n cultural 

de lo que es la familia y del papel que puede cumplir, 

as! como el ámbito de sus derechos y deberes. 

Es a le familia a la que se debe la incorporación, 

socialización y adaptación nel individuo a la sociedad. 

Su importancia se revierte en la consti tuci6n·' del mundo 

social del inttividuo, de tal modo que la vida emotiva, 

cultural, económica, política, psicológica y social en un 

primer momento está sujeta a la estructura y dinámica 

familiar. En la cual, a travás de Ciertas prácticas y 

discursos (que caracteríze.n a nuestra cultura y otras) tales 

como el hecho de que la mujer sea la encargada de le.e labores 

del hogar, cuiñado y atenci6n de los hijos y esposo, en 

tanto que el hombre sea quien salga. del hogar a buscar 

el sustento económico, bajo discursos comos 
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"el hombre no ciebe llorar, o.abe ser fuerte y proteger a la 

mujer, ••• eso es coea de hombres, lo~ . hombrea son muy agr~ 

aivos, no juegues con elioa, el hombre ea quien manda y 

toma la.a decisiones, loa hombrea deben estudiar ingeniería, 

arquitectura, macánica o aviaci6n, y no educado~ o enferme

ro, ••• ". A loe cuales yacen, como Y• decíamos, actitudes, 

comportamientos, reglas, esquemas, que el inaividuo asimila 

e incorpora a su esquema referencial., además de tener la 

otra contraparte de los discursos dirigidos a las muja -

res oomo1 "la mujer es tiema,.. dulce y abnegada, debe ser 

obediente a los demás, la vocación de la mujer es ser 

madre; es ella quien se debe encargar de la eduoaci6n de 

los hijos, las mujeres nacieron para encargarse del cuida

do de loe demás, por lo que debe incursionar en carreras 

como educadora o enfermer!a ••• la mujer por naturaleza es 

servil y solidaria, ••• ". 

A trav.Ss de ellos ea como empieza la influencia educadora 

hacia la toma de ciertas perspectivas segi1n el eexo/~n! 

ro que debe expresar a la sociedad. 

De modo que es el sistema aexo/g6nero que se 

establece en la familia donde se prepara a 1a niíia y al 

niao desde temprana edad a asumir los papelee sexuales 

y sociales que deberd. desempeñar en un futuro. 

La mujer, con su papel de madre se identifica 

especialmente con la vida dom6stica, la cual la absorbe 

y restringe a sus actividades econ6micae, pol!ticas y 

laborales fuera del hogar. Ae!mismo, los papeles fami -

liares aeignadoe y l.a 1dentificaci6n con el.l.oe propi -

cian que la mujer des~rrolle una identidad como ser 
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privado, pasivo, sumiso, 

relacionaría con la vida 

l3l 

poco activo, ya que lo activo se 

pública, y por tanto con el hombre. 

En suma, tanto el mundo privado como el mundo público 

(hogar y trabajo respectivamente) reflejan las visiones 

estereotipadas de una sociedad como la nuestra, en relacidn 

a l& divisidn sexual que se hace de actividades, implicando 

una concepción de la mujer como ente no pensante, aparentemeB 

te sumisas desde su biolog!a femenina como espectadoras en 

la vida del mundo masculino. Lo ·cual impide entender con 

más claridad la vida, las actividades, los intereses, proyec

tos y expectativas de las mujeres en nuestra sociedad, por 

ejemplo. 

Sin embargO, la realidad nos reporta que las mujeres 

además de estar ubicadas en la eefera privada, se lee en -

cuentra en diferentes pero a su vez restringidos espacios 

de la esfera pública, Que no es extraffo que &atoe tengan 

relación 

da como 

con actividades que desempefian en la esfera priva

la educacidn de los niños y el cuidado de enfer~ 

moa y ancianos, que traspoladoe a actividades profesionales 

se traducen en carreras como educadora, maestra, secretaria 

bien, enfermera. 

La familia reproduce pues, no sdlo la especie humana, 

sino que reproduce al mismo tiempo -a otro nivel- la ideo

logla patriarcal, en la cual se inserta la idea de la existen

cia de una naturaleza femenina, afianzando (a trav~e de 

discursos y modelos con el ejemplo) 

junto al regalo de la muñeca la niña 

el poder patriarcal. Pues 

recibe todo un decálogo 

de prohibi.¡:iones y una escala de valores que refuerzan sus 

características femeninas como la pasividad, la belleza, 



la eutilieza, la pasividad, entre otras, que se le asignan 

a la mujer. 

No ol.videinoe qu~ bajo una sociedad y cultura patriare_!, 

lee las mujeres viven como personas y como gt1'nero, expresado 

en diversas formas, grados y niveles. Que los alcances de 

poder de aujeoidn de las mujeres se reduce o acrecienta eegdn 

la posici6n de clase, y la poeesidn de otros atributos del 

poder eme.nadas de situaciones social.es y culturales dife

rentes. 

Cabe mencionar que la opresidn genérica es más acentu,!; 

da mientras menos sean loe atributos del poder que tenga la 

mujer. A lo cual, tanto loa poderes hegem6nicos de la socia·

dad, el poder de ciaae y el poder gen,rico se engranan con 

otros poderes cuyo fin sea la reproducci6n de la opreeidn 

de la mujer, cabe aclarar que bajo éste eietema patriarcal y 

clasista, no sdlo la mujer eet4 sujeta a una opreei6n, el 

hombre ea tambi~n víctima de una forma de opreei6n, desde 

luego, distinta a la que la mujer vive, evidentemente , a 

6ata el g~nero le augura un futuro no muy promisorio respec

to a los alcances de su participaoi6n en la vida pública. 

El hombre en cambio, en cuanto al g4nero, corre con una eue~ 

te distinta, pero, sin escapar a la opreei6n clasista. Pues 

recordemos que en el patriarcado el poder se edifica a 

partir de la dependencia y de la diferencia del poder gen~r! 

como de loa varones sobre las mujeres, del poder de clase 

del bloque de clases dominantes. 

De mo~o que las implicaciones del poder sobre las mujeres 

afecten o intervengan en todas las relaciones sociales, las 

instituciones, las actividades y concepciones en relación 
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al ~nero, aterrizando en vidas eatereotipadas, que en todos 

loe aspecto y niveles," ejercen la sociedad y la cultura 

claeistae y patriarcal e e. De aqu! que el espacio en donde se 

le ubica a la mujer sea considerado como opresivo porque 

el contenido que mntiza su existencia no ha sido trazado 

por lt>.S mujeres, ni decidido por loe hombres, sino por las nec_! 

Bidades del contexto sociocultural antes dicho. 

Podemos decir ent6nces que bBjQ nuestro marco social la 

eituaci6n de los individuos específicamente de la mujer, es 

una expreei6n politico-cultural. que nos dá. cuenta de una condi

ci6n genérico. en ésta, a la que yace una opreei6n (antes aludi

d~)· en el contexto patrio.real que define la situación y 

condici6n de la mujer como seres débiles, incapaces y diepue~ 

tas a servir a los dem,e, 

nación al poder y por lo. 

Ser fém6nino de su gnipo 

carRcterizándolas por au aubordi -

obligación de cumplir con el "deber" 

de adscripci6n. As!, la mujer 

aparece como une. s!ntesie de un programa patriarcal con sus 

normas, decálogos de prohibición, deberes, que condensa en ella 

su "ser" mujer, con auxilio de instituciones sociales diver

sas que constantemente nutren una ideologÍa dada, una con -

cepoi6n del mundo que enmarca las expectativas de las mujeres 

que parte de lata concepci6o dominante en la cultura patriar

cal hist6rica p~ra las mujeres, con una concepci6n gen4rica 

de su "universo•, o bien, una ideo1og(a dominante que propor -

cione la vida de las mujeres como algo que ae presenta natural

mente. Con base en lo .sexual cada género se ve empujado a 

vivir desde un espacio, tiempo, ••• actividades y formas de 

ser y de pensar, de relacionarse a partir de una exclusividad 

Y de wia excl.uei6n hacia los demás. De manera ent6nces que 



l.a mu;jer 

(madre) 

forme parte de lH dicotom!a esposa-ama de casa 

e impulse en ésta todas 

Y es precisamente en la instancia 

aue energía. 

familiar, como agente 

iniciador, que el modelo estereotipado de mujer se funcion! 

lice con los recursos ya mencionados. 

2.2.2.2 Medio formal.1 la escuela, 

La escuela, como segundo mundo socializador del 

niño, e;jerce al. igual. que l.a famil.ia una influencia pode

rosa sobre ~ate, pues continua actuando como un veh!culo 

transmisor de loe estereotipos sexistas y de discrimina -

cidn desfavorable para las mujeres, 

La escuela como instancia socializadora (entre otras de 

sus funciones), reproduce el poder patriarcal, la divi

sión gendrica del trabajoi de belleza, de comercio, sacre -

tariales, para enfermeras y trabajadoras sociales; de cor

te y confeocidn o de cocina. 

Aunque las funeiones de la escuela son amplias y dive~ 

ea.a, ae! como comple je.e y profundas qUe traze.n une. impo_!: 

tante l:!nea educativEi en el individuo, aqu! nos referimos 

Únicamente, siguiendo nuestro objetivo, al. hecho do que tal. 

instituci6n refuerza, a trav&e de diversos medios, la di

ferencia gendr1ca entre los eexvs. Por lo que al inte -

rior de data se ubica un.a formaci6n diferencial. en torno a 

las expectativas entre loa sexos. Es decir, entre algunos 

incovenientes de estereotipos explícitos en date marco e~ 

colar encontramos loe planee de estudio, los cual.es esta

blecen una discrlminacidn entre l.as disciplinas consideradas 

como "femeninas" y disciplinas concebidas como ºmasculinas': 
Bato es. estereotipos plasmados en contenidos que impiden a· 
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niñas y a niños el acceso a una igualdad de oportunidades en 

materia de educacidn, ya que 1a orietacidn que se hace de cada 

alumno(a) hacia unos u otros estudios (orientaci6n educativa, 

vocacional, social, profesional) no siempre se hace en funcidn 

de sus intereses , expectativas, aspiraciones; de su vaca 

cidn personal, de lo privado que ea su individualidad, sino en 

funcidn de estereotipos ee~istas, y según el capítulo ante -

rior, en funcidn de las necesidades y requerimientos del mo -

mento (de una naci6n) que se viva. 
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Dicho en otras palabras, en un plan de estudios, espe -

c!ficamente en la modalidad de talleres y a trav4e del curr! -

culo vivido (actit.udee, comportamientos) ee hnce explícito que 

se orientar4 a las niñas hacia trabajos pr~cticos de recorte, 

escribir a máquina {taquimecanograf!a), cocina, belleza, ••• 

entre otros, y a loe niffos hncia la carpintería, la me~nica, 

electricidad, máquinas y herramientas, etc. manifestados 

báeicamente en dicha modalidad en la educacidn media (secund~ 

ria), en la cu.al ee hace necesario hacer una elecci6n. 

Una elecci6n en la que generalmente se encuentran ubicadas a 

las mujeres en un tipo de taller específico como taquimecano

graf!a o corte y confeccidn, y a loe hombres, por otra parte, 

concentrados en lo que es la mecinica y demás, a los cuales 

el ejercicio que impl!ca un taller dado, est~ denotando un 

perfil eepec!fico que es sugerido por los lineamientos de un 

plan de estudios, estructurado a su vez con una cierta 

oosmoviei6n de la realidad permeada, en ~ate caso, de una 

ideolog:(a patriarcal. 

Podemos ver que son diversas las v!ae de transmisi6n de 

tal ideolog!a. 



Loe textos, en especial loa textos infantiles, reflejan 

tambi4n una diecriminaci6n de la que son objeto hombree y 

niños, mujeres y nittae, al exclu{r a los primeros de activ! 

dadee importantes dentro del hogar, lo que podría dietor-

cionar las relaciones humanas en general y empobrecer parti

cularmente las relacionee de convivencia el. interior de la 

íamilift.. Lo mismo sucede con la nifl.a al encacillarJ.a a 

act1vidades meramente hogareHae. 

Se puede ver que loa clicp~a sexíetas sobre la repar

ti ci6n de los roles masculinos y femeninos corroboran el 

he cho de que algunas disciplinas se consideran más "congrua!! 

tea" a los hombree o a las mujeres. Este fenómeno pode

mos encontriirlo no e6lo en nuestra cultura, sino en eiete

mae de otras culturas más, como se mencionaba que sucede en 

las investigaciones d• la antrop6logs Mead. 

Las matemáticas, las ciencias y la tecnoiog:la se 

consideran como pertenecientes a loa hambres; las discipl1 

nas más eepeo!f1camente femeninas son las que tienen una 

orientaci6n dom!Sstica (economía familiar, cocina, mecano gr_! 

f!a, pueri cul ti eta), se refieren a las humanidades. 

De esta manera, en el marco escolar, a la situaci6n en 

que se produce la adquisici6n de conooimientos se agrega 

).a clasificaci6n "ma.sculine." y "femenina" de las discipli

nas escolares para desmotivar a las chicas y a los chicos 

en los terrenos atribuídos al. otro sexo, aspectos que 

son definidos a partir de los criterios ya expresados. 

Tanto por los prejuicios culturales acerca de las Mform.as 

de saber" que son accesibles a loa hombres y a las mujeres, 

136 



como por l.oe chlich4e tranEimitidos por loa programas 

escolares a travt;s de c'ontenidos temáticos específicos y 

sexistas. 

La imdgen mascu1ine. o femenina. que se adjudique a 

una disciplina nade. no constituYe el thiico factor de

terminante, pues hay que considerar loo distintos crite 

rioe que guian le.e e1eccionee de los chicos y chicas en 

su trayectoria escolar, y más tarde universitaria como es 

el factor económico o el prestigio social. 

~Xisten otros factores más complejos que reproducen los 

esquemas tradicionales de las opciones escolares como la 

ausencia de ejemp~os válidos, tanto para el varan como para 

la mujer, de adultos que han optado por una v!a poco 

habitual. en sus estudios o en su pI'Ofeei6n. 

La presión que ejerce la sociedad para la socializ~ 

ción se efectúa segW-i el sexo a que se pertenezca, la 

asimilaci6n, l.aa estructuras familiares, l.a influencia de 

los progenitores y la división de1 trabajo refuerzan y 

consagran las opciones convencionales. 
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2,3 LA MANIFESTACION DEL GENERO 

EN LA VOCACION. 

2,3,l El sistema sexo/género. 

Generalmente loe valores y contenidos que se le 

adjudican a los géneros suelen ser consecuentes en el 

desarrollo personal, tanto para el hombre como para la 

mujer. 

En efecto, se ha considerado a las vocaciones como 

hechos meramente innatos, o bien, naturales, atribuyénd~ 

le el aspecto biológico el causante de provocar una tajante 

división de profesiones que por sexo se hace, y por tanto 

tener ciertas carreras nutridas y/o saturadas bdeicamente 

por un sexo en particular, Y máa bien, biológicamente 

s610 hay la existencia de dos sexos determinados únicame~ 

te por el desarrollo de dos conductos muy disímiles, pecu

liares y maravillosos entre a:!1 el conducto de MUller y 

el conducto de Wolff, que respectivamente eon los que 

conducen al desarrollo de dos seres humanos únicos en la 

tierrai hombre y mujer. Por tanto, el sexo nos viene 

a reportar exclusivamente 

anat6tUcaa y fiaiol6gicas, 

el conjunto de caracter!eticas 

ea decir, biol6gi.cas, que 

ubican a loa individuos de una especie en BlgÚn punto de 

una línea en cuyos extremos se encuentra al macho, y en 

el otro a la hembra, o lo femenino. 

Sin embargo, ello no significa que la existencia ae 

~atoe dos sexos nos conduzcan a la explicaci6n de la divi

Bidn de profesiones por gtinero, pero eí dá pie a su 
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existencia en alianza con 10 social.. 

Esto es, 

sexo/ género, y 

cas: sexo y 

ünteriormente se hizo alusión al sistema 

al reopecto tenemos que, ambas caracter!sti

gdn~ro se conjugan para formar un sistema deno-

minado sexo/ género que Gayl.e Uubin define como: 11 el conjug 

to de arreglos por los cuales una sociedad transforma una 

sexualidad biol6gica en productos de la actividad humana; 

con estos "productos" cul turalee son satisfechas las nece

sidades". ( 14) 

El sistema sexo/género es una serie Cle normas 11 por las 

cuales la materia cruda de sexo humano y de la procreación 

es moldeada por la intervención social y satisfecha de ma

nera convencional, sin importar qu& tan extraño resulte a 

otros ojos". (15) 

En ~ate sentido el. sistema eexo/gánero se constituye 

como una construcci6n sociocultural con determinantes cona.! 

cuentes a 1oa aujetoe. Vale por ello considerar, una vez 

más, la si8'J.iente situaci6n en la que el gánero se convierte 

en el. eje que gira alrededor de la vide. del individuo. Cuya 

nueva menci6n se realiza porque la persistencia genérica 

sigue siendo reproducida. Así tenemos que, ea erróneo pen -

sar que la nifta, en su ingreso escolar, no posea facu1tadee 

para desarrollar capacidades o deBtrezas no s6lo f!eicas 

Sino mentales, abstractas como la matemática, física, química, 

electricidad, electr6nica, etc. (disciplinas en las que poco 

y raramente se le motiva a ).a mujer). 
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Es un potencial que ee poco atendido y estimulado, 

además de poco relevante que desarrolle una mujer, pues en 

algunos casos impera la idea de que su futuro será el de 

ama de casa, en otros casos a ella le ocupan otro tipo 

de actividades profesionales que posteriormente ocupará 

como enfermer!a, educación , entre otraf1 más. 

De aquí se derivaría la existencia de un ~nero en unas 

disciplinas (en aquellas que son porq:>ci6n como los talle 

res de secundaria, y más tarde en preparatoria y c.c.H) 

más que en otras y que progresivamente suceda así en la 

elecci6n profesional. 

Sin embargo, no hay materias de conocimiento y carreras 

exclusivas para un ~nero en específico, y menos a&n que 

ello se deba a las obvias discrepe.nciaa fisiol6gicae 1 no 

obstante, la realidad nos reporta lo contrario. 

Puede suceder que incluso las niñas posean, sin 

duda, aptitudes, capacidades, habilidades aptae para áreas 

que ee consideren no de su exclusividad como electr6nica, 

mecánica o electricidad, no obstante a ello son coartadas 

y poco atendidas. 

La cont!nua y tajante aprobacidn de laa actitudes 

que se supone han de tener loe chicos y las chicas, como 

hemos visto, tiene granUes consecuencias para la adquisi -

ci6n de conocimientos, del desarrollo intelectual, de las 

ambiciones, la confianza en sí mismo, la competencia, ae! 

como la independencia. Promovido ~oda ello por influen 

cias externas; por el contexto social y por el soporte 

cultural que lo respalde. 
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Los prejuicios relativos en torno a las profesiones se 

generan al interior de discursos sexistas: "la carrera de educ_! 

ci6n de nirtos son de mujeres propiamente, las carreras de rie~ 

go son para los hombres, ••• 11 • Pasando por inadvertido que 

una carrera como lo es educadora, que aparentemente puaieoe 

verse como de menor complejidad a nivel cognitivo, tiene una 

incio.encia trascendental en lo que sera la formación de perso-

nalidad del educando, tanto niila como varan. La cual tiene 

una importancia profundamente educativa que es poco atendida, 

y en la cual, la presencia de un educador (varan) en un espacio 

preescolar propiciaría un impacto de gran relevancia en la 

formaci6n de la personalidad del individuo, como lo constituye 

la presencia de una educadora. Sin embargo, vemos en ~atoe 

espacios quien se encargo. de tal labor educativa son b4s1camen

te las mujeres. 

Loe prejuicios sexistas y convencionalismos sociales 

impiden que veamos la inserción del v~ron en tal espacio, que 

no llega. a ser el exclusivo. Como resultado de un proceso 

educativo sexista, guiado 

tativas culturales. 

conforme a lo que marcan las expec-

Además, se enfatiza tambián ei hecho de deedellar ciertas 

carreras profesionales, por ser espacios exclusivos y carre -

rae de mujeres, en las que se piensa no tiene cabida el 

hombre porque las mujeres, se pienea, estdn dotadas natural -

mente de loe requerimientos (aptitudes, habilidades, etc.) para 

desarrollarlas que el hombre, a quien se le encomiendan tareas 

de mayor esfuerzo, compromiso, responsabilidad, •••de mayor 

prestigio y estatus. 
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En el espacio escolar, la enseHanza al interior de ¡a 

escuela tiene; entre otros 

nifloe para la divisi6n del 

objetivos, el de preparar a los 

trabajo seg.in los criterios tra-

dicionales de 1a repartici6n de los roles entre loe hombree 

y las mujeres. División que la sociedad espera ver 

perpetuarse en el futuro bajo formas más o menos id,nticas. 

Producidas y reproducidas por una cuitura, que bien podr!a 

hablarse de doe culturas; la cultura que recibe el hombre y 

la cultura que recibe la mujer, que establecen dos patr,2 

nea totalmente opuestos a seguir por uno y por el otro, 

que denota una disparidad profesional entre loe g<lneroe. 

Existiendo de por medio -como se expreed- una mRnera mascu

lina y una manera femenina de moverse, de gesticular, de 

jugar, de trabajar, que hacen que loe miembros de una u 

otra cultura sean facilmente identificables, a la vez que 

estereotipados a los modelos ya vistos. Bs decir, eetar!n -

moa hablando de repreeentacionee que no son más que 

estereotipos sexistas (estereotipo en la medida en que se re -

pite y se adapta a un modelo fijo y general, esto es, una 

im4gen mental uniformizada comd.n y acept'ada por la sociedad 

que representa una opini6n generalizada) masculino y femenino 

que tienden a infravalorar a las mujeres y a sobreva1orat a 

los hombres, en donde intervienen indicadores de sexo que 

expresan la diferencia de comportamiento y el deber ser 

de cada sexo. 

La idea de que los hombres deben ser agresivos ea, 

propiamente, un juicio sexista que incorpora a la persona de 

~ate sexo a un modelo prefijado establecido como el correc

to. Presentando la agresividad como un aepecto innato en 

142 



loe hombree, exaltando y motivando su agresividad hacia 

los demás, en tanto que a lae niBas se les enseña a 

reprimir eu agresividad, sin que ésta enaltezca y se e! la 

dirija a sus actividades hogareñas. 

Tal idea es uno de los ejemplos que reflejan un 

modelo ideol6gico en cuanto a contenidos se refiere, cuya 

participaci6n social y cultural es esencia1. 

Tenemos que, a la luz de éstas vivencias que la 

realidad revela, lo que está de por medio son las aubje~! 

vidades áel estudiante que desarrolla a trav~s de una 

gama de discursos que e6lo pueden sor comprendidas, tales 

vivencias, al in-terior del proceso de interacci6n social 

que acciona la energ:(a, o bien, da fuerza n una situa -

Ci6n Vivida a loa discursos verbales. 

En suma, ésta dicotom!a sexual que ee ha venido 

ejerciendo con gran rigidez entre lo que ea un mundo masculi

no y otro femenino, no responde a una dife.renciaci6n 

propiamente sexual, como se ha venido pensando. 

No es el resultado de una eituaci6n biológica, natura1, ni es 

tampoco un mandato divino de subordinaci6n de la mujer, 

sino que más bien, ea el resultado de pautas culturales 

estereotipadas, aprendidas y asimiladas socialmente, que 

dan cuenta de un comportamiento desigual; asim4trico, entre 

el hombre y la mu.jer, que hace que se perciban como seres 

excluyentes uno del otro. De tal manera que llegan a 

compactarse, incluso, hasta en una decisi6n que debiera 

surgir de una elecci6n aut6noma del individuo como ee la 

elecci6n de una profeei6n u oficio que ocupara su 
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atenci6n en su vida futura. La cual llega a constitu!ree 

como una preferencia profesional estereotipada. Pues 

actuamos r nos comportamos no aegÚ.n la realidad, sino 

conforme a la percepci6n del mundo que nos rodea, a nuestra 

imágen ae1 mundo. Imágen que no es constru!da por el indi

viduo, como se supone que sea a partir de la obeervaoi6n de 

hechos concretos y reales sino, generalmente, a partir de 

lo que los demás dicen sobre esos hechos, esto es, mediante 

loe juicios que los demás hacen sobre la realidad, 

Por lo que desde que nacemos empezamos a recibir una 

influencia social que condicionará la manera de percibir 

y actuar en el mundo• ello a travás de un compejo lingU.!e -

tico. Es decir, con el lenguaje el individuo aprende ia 
primera forma de dividir su universo en categor!ae. 

La imágen o la percepción que el inuividuo tenga 

del mwido está puee, permeada por la ciencia y la ideo -

log!a imperante, constru!dn a partir de loe modelos que le 

ofrece la sociedad, y ea ~ata y no la biolog!a o loa genes 

quien determina el c6mo debe ser el individuo, cuál su 

comportamiento, cuálee aue poeibilidadee y cuáles aue lim! 

ta.cianea. 

Las formas de comportamiento ejercidas en nuestra 

sociedad y transmitidas a loe j6venee a trav~e de la educ~ 

c16n, son el reflejo de la ideología sexista que presenta 

una mayor predominancia. De la cual no e6lo se encarga la 

escuela o familia, sino los textos, loa medios masivos de 

comuni.caci6n, ••• hasta la misma relig16n. 

Sin embargo, el individuo no es meramente una tabla 

rasa que de cabida a todas las imposiciones, as! como a los 
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convencionalismo sociales, es el sujeto que permite justamente 

los cambios culturales 8 través de BU capacidad de resis

tencia que veremos en el siguiente capítulo. 

pacemos darnos cuenta que la sociedaa en la cual nos 

movemoe está definida, de tal modo expresado, que encauza a 

la mujer a ocupar un reducido número de espacios y alternati

vas cultur6.les dominantes que, segil.n vimos, conforman modos 

de vida específicos que se caracterizan por Ber espacios 

(sociales y culturales) exclusivos y excluyentes a olla. 

Vale reiterar que ésta investigaci6n preaenta como 

ejes nodalee una pasión y gusto interno¡ la vocaci6n, una 

práctica profeeionals carrera do enfermería y un sujeto 

social1 la mujer, que se engarzan para decifrar el carácter de 

laa vocaciones, quo bajo lB ubicaci6n de un espacio (eocie -

dad y cultura patriarcales) y tiempo (fines del oiglo XX) ya 

mancjadoa podemos hacer alueidn a los diversos condicionan -

tea que intervienen en la determinaci6n do una vocac16n, la 

cual es concebida. como una construcci6n social y culturnl.. 
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Esto es, lo que el género revela en una vocación ea una 

impronta ideo16gica, genéricamente, a la que yacen elementos 

antagdnicoe y asimétricos procedentes de concepciones socia

les, elaboradas cultural.mente por los gzupos sociales a 

partir de elementos dominantes circundantes en el entorno 

sociocultural que permea la vida cotidiana, y en ella las 

relaciones sociales de los individuos. Elementos configura -

dos por directrices de la iáeolog:la dominante, expresadas en 

diverAaa visiones del mundo que representan intereses, no 

sólo ae clase, sino de privilegios masculinos, religiosos, 

políticos, ••• 



Aquí, desde una perspectiva patriar~a1 y capitalista 

(como ejes que giran en nuestro contexto sociocultural) la 

participac16n de la mujer se instituye a partir del lugar 

que ocupa en la sociedad de1 marco hiatdrico de nuestra 

cultura, que se expresa en actitudes y acciones de eu 

existir a partir de su concepción genérica, así como de 

todas sus adscripciones socioculturalea. 

De manera pues que, la concepción del mundo 

específica de loa sujetos ee forma de los elementos domi

nantes de su contexto social, estructurados por ideolo -

g:(as domin11ntes. 

En este sistema patriarcal se aavierte pues que, ln 

mujer ea un ser social dependiente y el hombre el para -

dif}lla dominante (gen~ricamente hablando), en esto sentido 

tanto el abanico de opciones profesionales como el reato 

de la condición del sujeto se ven permeadoe, o bien, preseE 

tan característi cae t,--enéri cae que con mayor probabilidad 

intervengan en la mayor preferencia de algunas carreras por 

algún ~nero en particular. 

Y volvemos a lo dicho, la intervenci6n de condiciones 

externas (culturales, sociales, gen6ricaa, políticas) ea 

decisiva para e]. esclarecimiento de nuestro ejei las 

vocaciones (¿innatas o adquiridas (aprendidne)?). 

Por lo que no s6lo la mujer; sino el ser humano en 

general es lo que la cultura quiere que sea. Rs la s!nteaie 

de lo que ln cultura hece de ál 1 en éste sentido ln natura -

leza del individuo es transgredida por normas y valores 

sociales, cuyo contenido s~a la cultura. 



Pues por un lndo se asumen estereotipos y esquemas 

ya elaborados, y por otro lado se practican y se impregnan 

por el medio en el que el individuo crece, y posiblemente 

después se genere o sur ja una actitud crítica sobre los 

esquemas recibidos , o posiblemente tal actitud se vea 

opacada por un bombardeo cada vez más constante de condi -

cionantes, o bien, jamás emerja. 

En la actualidad ponemos ver que el papel de la mujer 

está lentamente cnmbinndo, ya no s6lo ubica su atención en 

la esfera privada (pues no deja de serlo), sino que condi -

cienes económicas la han hecho incursionar en el espacio 

público enfocada .su participaci6n profesional u ocupacional 

hacia actividades del momento llist6rico, o a las necesida -

des que coyunturas político-económicas requieran, esto es 1 

según se exijan la formación de cuadros t4cnicos o profesion~ 

les, a las que se les agrega la consideración de aspectos 

como la condición de género y la situación de clase que, sue

len jugar un pnpel relevante. 

En la medida en que hombrea y mujeres s~an diferentes 

sexual y genéricamente, se constituyen dos culturas distintas, 

espec!ficae y excluyentes según la vivencia histórica de 

cada género, que vienen a reiterar, reafirmar y reproducir 

una concepci6n ideológica dom.in.ante dirigida -como nos lo 

reporta nuestra cotidianeidad como hecho contundente- a un 

mundo en donde ambos extremos: el masculino y eJ. femenino se 

proyectan en todas lae cosas con sus connotaciones específi

cas, cuya manifestación sea un mundo sexuado en las acciones, 

comportamientos, relaciones sociales, actividades, espacios, 

proreaionea, conductas, ••• desplegando una concepción 
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específica del mundo 1 valorizando como femonino y 

masculino nuestra realidad social. 

La niferencia de actitud que tiene una im~ortnncia 

decisiva para la elección de loe estudios y del futuro 

profesional no surge pues 1 de pronto durante la pubertad, 

sion por el contrario, el resulta.do de procesos de apx·endi

zaje del contexto social (pero sobre todo deben serlo 

personales) que lo:.=:. envuelve desde la más tierna infancia. 

Se descarta pues todo argumento biologlcista, aeí 

como de que la subordinaci6n femenina en todos loe ámbi -

tos sociales está radicando en su constitutivo biol68ico. 

Y s! abordar otros aspecto, valorando y diferenciando 

el peso biol6gico en iterrelaci6n con otros factorea como 

el social, cultural y educativo ya vistos. 



CAPIWLO 3 

RESISTENCIA Y CULTURA 

Has~a aQ.uÍ hemos visto que nadie nace para ser 

m~dioo, mecánicó, enfermera, eecretari~, arquitecto, ingeniero, 

militar o educadora( ••• ), que son las circunstanciaa vividas 

y del momento hietdrioo que se definan, las que empujan con 

gran fuerza "magnética" al. individuo a elegir una profeei6n 

en la que incursionar~ y depositará en ella su Yida. 

Que tal elección 'no se determina por una vocacidn innata, 

dado que los genes por especializados y complejos que sean, 

no incluyen éste tipo de informaci6n, sabemos, más bien, 

que está concentrada esencialmente en la pasi6n, en el gusto, 

en la inclinaci6n del individuo hacia alguna(e) actividad(ee) 

·aep·ilo!fio•( e), además del interás y aptitudes. ansiosas de 

ser descubiertas oportunamente por su poseedor. 

Sin embargo, muy pocas veces se llegan a explorar las 

pasiones enigmáticas; loa guetos, las inclinaciones vocaciona -

les que tenemos en nuestro ser, avasallada y sustituída 

por una vocaci6n impuesta que es aprendida y que en nuestra 

sociedad se perfila teniendo como fundamento el g-dnero, al 

cua1 subyacen y preeecribe dos historias, la del hombre y la 

de la mujer, as! como dos culturaas una forma de actuar 

femenina y otra forma de ac~uar masculina, que en formas 

de pensar, indicadores de sexo, ••• llegan a derivarse, 

impositivamente, dos espacios de movilidad no s610 social 
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sino profesional, respaldada -lista última- por· una vocaci6n 

que más que ser espontánea es aprendida, segÚ.n los cáno

nes culturales que impl!ca un proceso de eocializacidn y 

de cona.iciona1aiento del individuo aeede la infancia. 

Se examin6 que en e1 proceso ae socializaci6n, iniciado 

en 1~ familia y continuado en la escuela, se inculcan y se 

aprenden roles eocialee y estereotipos sexuales. Que tal 

aprendizaje incluye las ideologías que sustente el medio en 

el que se desarrolle el individuo, siendo la familia la 

mediadora entre el niño y la sociedad, y la mujer la 

formadora dol hombre. 

Es dentro de 4ste núcleo primario donde estos aprendizajes 

toman una direcci6n determinada, segÚn las creencias y 

valorea. 

La ideologÍa, producto cultural, se encuentra en el 

individuo dirigiendo y dancto sentido a sus acciones 

mediante las normas y valoree internalizedoe. 

As!, tanto la escuela como la familia y la sociedad en 

generai, imprimen una airección a la formaci6n de las 

actitudes, ••• del sujeto, segú.n sea hombre o mujer. 

Hemos sido protagonistas en diferentes actos de 

nuestra vida, asumimos y respondemos a distintos papélee 

que nos sugiere el medio que nos circunda. 

Hasta aquí no está dicho más que puramente por el 

orden eatipulativo al que el sujeto se amolda y acepta. 

Sin embargo, no siempre sucede as!, dado que el sujeto 

no es une. tabla rasa, o bien, una hoja en blanco en la 

que las manos de las generaciones adultas tengan 
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necesariamente que imprimir una forma específica de actuar 

y de pensar. De aquí ·que se tenea como objetivo compren -

der que a lo largo del amplio y 

socializaci6n el individuo no 

asumir ueterminadae imposiciones 

complejo proceso de 

siempre está dispuesto a 

eociocultura1es1 roles, 

conductas, profesiones, ••• poniendo de relieve la 

existencia de una capaci~ad contestata:r·ia que no siempre 

es respetada. 

3 ,l REPRODUCOION CULIDRAL 

3.1.l. Conservaci6n de la valoraci6n social y cultural. 

El sujeto desde su infancia muestra un aspecto 

dindm.ico (f!sico, cognitivo, entre otros) en cada una de sus 

etapas, lo que Significa que e]. sujeto es capaz de manifes

tar ya un juicio de aceptación o de rechazo (ante formas 

cultural.es de actuar y de pensar incongruentes o no con 

sus propios intereses y necesidades) paulatinamente 

permeado de un determinado contenido ideoldgico. 

En un primer momento -seg6.n se dijo- el adulto establece 

las reglas ael juego, el niño puede intervenir en ellas 

expresando o una cierta conformidad, o bien, una resisten 

cia en su aceptaci6n. Sin embargo, al no tener otras alter

nativas que le ofrezca el grupo familiar en el que esta 

inmerso y q,ue le satisfaga, se ve obligado a 11 acepts.r11 

estereotipos, valorea, conductas, ••• con el fin de acoplar

se a las normas que dicta e impone la sociedad (para mante

ner el orden, control, organizacidn y estabilidad política). 
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Podemos observar que los inaividuos en formacidn se 

ven sometidos a una intensa preeicSn social. para que se 

ajusten a los estereotipos de roles sexuales, as! como a 

arquetipos profesional.es prescindiendo de sus disposicio

nes naturales. 

Aún cuando las influencias de los roles sexuales pue

dan influír en la eJ.ecci6n profesional del individuo 

"acorde" a su natural.eza femenina o masculina, no siempre 

se presenta como un hecho necesariamente tan lineal. 

Cabe sedal.ar que las alternativas que la familia le pro

porcione al individuo, o la aceptaci6n de alternativas que 

el individuo le exprese a su ndcleo familiar depende de 

factores como la aituaci6n áe clase y de la flexibiliaad 

(podría decirse) del capital cultural 

primario, para orientar las expectativas 

no sean congruentes con lo idealmente 

val social). 

que posee el gru.po 

del individuo que 

establecido (a ni -

En el capítulo anterior sugerimos que los aspectos 

de la organizaoi6n educativa escolar. y familiar, social 

y cultural irradian afluentes importantes en la formaoi6n 

de la personalidad del individuo, tambián por otra parte .es 

muy posible la no aceptaci6n tota1 de ciertos valoree, con

ductas, comportamientos o maneras de concebir ia Vida 

(implícitamente en ella el futuro rol social y profesional). 

Ello significa que, primero, retomemos la esencia del 

capítulo anterior en el sentido de que el marco educativo y 

sociocu1tura1 (y por ello debemos entender toda instancia 

susceptible de generar aprendizajes y por tanto propiciar 

un tipo de educaci6n en cualquiera de sus formas y 
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modalidades, en una palabra1 un marco educativo en el que el 

individuo aprende siempre y en cualquier parte) en el 

que el individuo se mueve, y que abarca diversas instit~ 

cianea sociales (familia, escuela) generalmente constitu

yen una réplica de las relaciones sociales de dominio y 

subordinaci6n de lR esfera econ6mica. 

Se piensa que al interior de dicho marco no s61o 

el contenido cultural ea e1 central en la percepci6n del 

individuo, sino además la experiencia de aprendizaje que 

Vive el sujeto en su cotidianeidad permeada de prácticas 

y discursos (sexistas y patriarcales dado nuestro con·te~ 

to) que en ella se genera. 

De aquí que la reproducción adquiera importancia en el 

proceso de la resistencia, porque dicho proceeo es la 

estrategia que hace que el sistema social dominante man-

tenga y perpetde una clase y re1acionee sociales eepec!-

ficas. 

Y la existencia y práctica de una capacidad contestataria 

manifestada en la construcci6n de nuevas ideas que arreme--

tan las ideas dominantes que impliquen la resistencia a 

seguir reproduciendo un sistema de ideas predominantes, 

conllevaría a Wl cambio en el orden de las cosas estable

cidas, frenando un sistema de ideas dominantes. 

por lo que la contraparte del proceso de reproducci6n 

sea el proceso de resistencia. 

Tanto los contextos escolar como el familiar, 

estando inmersos en una sociedad capitalista, clasista, 

industrial, antog6nica, tienden a reproducir la estructura 
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de clases de la sociedad que prevalece al integrar a los 

individuos a loa papeles laborales de adu1to que, a la 

par, limitan el desarrollo personal de sus capacidades 

(potencial.idedee) de tal. manera, que constituyen una 

antítesis de la satiefaccidn de sus propias expectativas, 

intereses, necesidades reales de su desarrollo personal 

contra las necesidades e intereses externos requeridos 

eegWi el. momento hiet6rico. 

Ee al. interior de 4ete tipo de eooiedad que ].as 

relaciones sociales capitalistas refuerzan la divieidn del 

trabajo social a trav«s de patronee de eubordinacidn y 

dominacidn del proceso de produccidn por un lado, y por 

otro la perpetuacidn de instituciones econdmicas y 

eociel.ee, l.o que BowJ.ee y Gintie (J.6) han manejado como 

le consciencia de J.os individuos que hace aJ.us16n a 

creencias, valoree, conceptos de sí mismos, formas de 

actuar y concebir la vida que se les transmite como lo 

adecuado. Consciencia quet además, se estructura aegdn 

el. medio socioecon6mico del. individuo y segdn su partic1p~ 

ci6n en la vida social. 

A su vez ~ata es reproducida no a6lo por el sistema cu.l.~ 

ralt sino muy concretamente a traváe de la experiencias 

vividas en ].a cotidianeidad del. sujeto. 

Y aquí l.a reproducción adquiere un sentido capital. a l.os 

intereses capitales. por ejemplot en el caso de la 

(l.6) llowJ.ee, s., Gintis, H. "Educación y desarrol.l.o personal.1 
la larga sombra del. trabajo 11

, en La instrucción escolar 
en J.a Am4rica capita].ista, en Antol.ogía1 El debate 
social en torno a la educación. M~xioo, UNAM.-ENKP, Aca
tl.í!m, l.99l., p&ge. 264, 265. 
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poblacidn estratificada sexualmente, cuando se internalizan 

y se asumen loa papelea como género no sólo r·eproducen 

la estratificaci6n sexual en ln consciencia personal del 

sujeto (mediante actitudes, normas, comportamientos, creencias), 

sino que adem4s sus necesidades personales se enlazan 

simulando veraz 11 annonía11 ( sdlo parcinlmente) con las 

condiciones (externas) socin.les enarboladas como el 11 deber11 

ser según el género. Esto es, hay una cierta alienación de 

necesidades personales a condicionantes externas llegando a 

confundir lo personal con lo que se espera del individuo, 

encajando las necesidades individuales a las exigencias eoci~ 

lee, concibiendo 4sta fueidn 11 arm6nica" como lo adecuado, 

reproduciendo esquemas y contenidos espec!ficoe a travde de 

diversas instituciones sociales que tienen que ver con la 

formacidn de l.a personalidad y de la consciencia, y quienes 

además dan forma 

e! mismos y a 

sujetos y a l.OB 

del trabajo. 

a las aspiraciones, a los contenidos de 

las identificaciones de la clase social de los 

requieitoe {y perfil) de la división social 

Pero, ¿y 10 personal del. individuo?. Lo propio, lo 

privado, lo individual. del sujeto. 

pareciera que es retomado y encacillado a seguir modelos 

preestablecidos, dicho en otras palabras, a reproducir lo 

establecido y a minimizar lo privado del individuo que 

son sus intereses, necesidadee 1 aptitudes y expectativas 

real.es, o bien, auténticas. 

Vemos l.a estrecha relacidn que hay entre las institu -

cienes sociales como la escuela y la familia, con ln estructu

ra de clases, en cuanto a que éstas tienden a reproducir las 



relaciones sociales ó.e la producci6n por ~nero, particu

larmente con dicha estructura bajo la necesidad de alg\ln 

tipo de socinli?.aci6n (primarias familia o eecundaria1 es -

cuela), pues se considera que las formas de consciencia y 

de conducta generadas por dichae instituciones en cuanto 

a los patronee 

cual (hombre y 

eexuales/gendricoe que 

mujer), se encuentran 

deben seguir 

enajenados en 

cada 

s! 

mismas, porque no están conforme.das de acuerdo a las 

capacidades de desarrollo inherentes al sujeto, a sus 

expectativas, intereses, sino mde bien a las neceeidndee 

de la blaee capitalista, a las circunatanciae económicas 

eegiin los requerimientos de la formaci6n de determinados 

cuadros técnicos y profesionales. 

Sabemos el impacto que tiene la familia en la reproducoidn 

de la divieidn sexual del trabajo. Que las relaciones 

sociales de la educacidn, en especial dentro del marco 

escolar, para una actividad profesional dada, son una 

ráplica de la divisidn jerárquica del trabajo. 

Ahora, si bien ésta tipolog:!a sexual P1'.1ede ser contrarres

tada por fuerzas sociales como la misma escuela, familia, 

medios diversos de comunicaci6n, cambios en la estructura 

ocupacional acumulada que propician la eumteidn de la mu

jer a un estatus in1;erior en el sistema laboral, sigue 

ocupando una parte esencial de los procesos do tranemisidn 

intergeneracional en sociedades patrie.reales. 

Ello queda expresado en la relaci6n de la divieidn sexual 

del trabajo, en donde se excluyen las cualidades del 

individuo inherentes a ál, para definir y desplegar su 

vocacidn, ea decir, se atropella lo personal y la 
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oportunidad de deveiar su vocaci6n, la cual es considerEi.da 

como un aspecto no cognitivo en los individuos (que ya 

se trato en capA.llos anteriores) enfocada básicamente 

a características sexuales. 

Sin embargo, se cree que tanto consciente como incon~ 

cientemente loe padree y maestros (algunos) tienden a 

transmitir a las nuevas generaciones el mismo dec4logo 

diferenciado de patronee de conducta y de comportamiento de 

acuerdo a su sexo/gánero, sin considerar lo propio del 

individuo, lo personal. 

Es decir, la dicotomía sexual ae sigue reproduciendo, y 

junto con ello una forma de consciencia eepec!fica que 

como hemos visto las familias reproducen, sea cual sea su 

estatus socioecon6mico esa dicotom!a gend~ica se promueve 

en grados y nivel.es distintos, Sin ol.vidar l.a participa-

ci6n de l.a sociedad y de los medios masivos de oomunica

ci6n. 

Una vez más decimos que no sólo afectan la persona -

lidad con loe patrones diferenciados, sino coao ya se 

expuso, constituyen conceptos del yo, aspiraciones persa -

nales, formas del habla, del vestir, la conducta 

interpersonal, entre otras. 

Con ello ea fácil advertir el proceso de reproducci6n que 

se lleva a cabo, pues no e6lo genera desiguEll.dadee ( en 

éste caso a partir de una divisi6n genérica de profesiones) 

sino que al mismo tiempo ae fusiona con unn estratifica

ción social. aguda. 

~n nuestro contexto educativo se puede ver que hay una 

instruoci6n de él.itas que se expl.!ca a travds de la 
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eacuela privada al márgen del sietema p~blico, lo cual 

impl!ca (haciendo alusión a lo anterior) una reproducci6n 

diferenciada, unn selección y tranemisi6n de contenidos 

dispares enmarcados en un elaborado perfil. que configure 

el sexo/género deseado para la ejecución de una determi

nada actividad. 

Reproducción que impl!ca, 

ron (17), una imposici6n, 

parafraseando a Bourdieu y Pasee

ª través de una Violencia simb6-

lica+ de contenidos necesarios para la reproducci6n do 

la cul.tura dominante que articule. distintas esferas de 

la sociedad. No e6lo el ámbito escolar, como Vimos, eá el 

privilegiado para el ejercicio de la violencia Bimb6lica. 

En otras instituciones como la familia, iglesia, medios 

masivos de comunicación eet4 dada socialmente, y var!a 

según la relación asimétrica estableo1da entro grupos y 

01aees sociales que se especifica de modo distinto, 

según las estructuras de una formación social dada. 

Ahora bien, en tanto ao b~aca e1 desarrollo aut6nomo 

y deeenajenado del individuo, ee cae en la arbitrariedad 

al incul.car lo socialmente aceptado y valorado (cultura 

(17) Bourdieu, Pierre y Paeseron, Jean Claude. "Fundamentos de 
una teoría de la violencia eimb6lica11 , en La reproducción. 
Elementos para una teor!a del sistema de enseffe.nza, en 
Antolog:Ías el debate social en torno a la educaci6n. 
México, UN.All!-BNa>, Acatlán, 1991, págs. 227-261 

+La violencia simbólica que Bourdieu y Pasearon manejan ee re -
fiare a la imposición de una serie de aignificacicnes impuee -
tas como ieg!timae; el ocultamiento de lo que se esconde ·trae 
esas eignificacionee y esa legitimación aumonta el poder de 
quien 10 produce, permiti~ndole seguir ejerciendo su violencia. 
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dominante) mediante.la violencia simb61ica, que hace 

alusi6n a la imposici6n ·cultural que aparece como un elemen

to que denota dominacidn en la estructura de las relaciones 

sociales, que a la vez genera la posibilidad de reproducci6n 

de la cultura dominante. Esto ea, la reproducción que 

existe en la escuela, en la familia y en otras instancias 

sociales, que _se dá de forma y contenido variado dá cuenta 

de disti•tas formas de apropiarse de la cultura, consecuen

cia de las diferentes situaciones de clase del marco de lae 

relaciones de fuerza de la socied~d, reforzando las relacio

nes asimátricae entre loe individuos, no s61o de clase, sino 

de gánero 1 lo que nos lleva a que la cultura no es 

adquirida ni viVida equitativamente entre los sexos, 

provocando las yn mencionadas desigualdades de clase y de 

gánero. 

una vez más se expresa que al interior de una 

sociedad clasista y de una cultura patriarca¡ se evidenc!a 

un acceso diferencial a la cu1tura domine.nt~, y con ello 

la constitución de un capital cultural distinto, integrado 

bajo la forma de divereos elementos culturales propios a 

una clase social dada, como la manera de hablar, el 

universo conceptual, actitudes adquiridas (heredadamente) a 

trav~s del ambiente familiar (socializacidn primaria), 

conformando el capitai cultural incorporado, en donde la 

fuerza que tiene l~ cuitura que domina incidirá considera

blemente en la formaci6n y eetructuracidn de un aspecto: 
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el habitus• del individuo, que Bourdieu entiende como la 

matr!z de percepci6n, pensamiento y accidn que implica 

la internalizaci6n de la estructuración social en el 

sujeto sin que por ello sea abáoluta. 

El habitua le permite aJ. individuo la existencia de 

un espacio para la J.ibertad de invenci6n, de improviz!. 

ci6n para producir una serie de manif'eetaciones, dentro 

de J.oa l!mitBB del juego social, del. momento hiatdrico 

definido, el cual se adquiere desde la infancia. 

Dicho en otras palabras, el habitue sirve de guía 

a las conductas. Se moldea y se reorganiza en eituacio -

nea presentadas sucesivamente en el desarrollo de su 

personalidacl. Aqu! vale mencionar que la violencia aimb6 -

liCB no sólo hace hincapitl en lBB condiciones culturales 

y sociales de loa sujetos, sino además, en SUB prácti-

cae y en el. desarrollo mismo del habitus por parte del 

mismo sujeto. 

No olvidemos que en el marco escolar e1 cúmulo ne conocimion 

tos predeterminados y jerárquicamente distribuiaoe se 

considera como el legado cultural que habrá de ser trane

mi tido a todos los niños, sin tomar en cuenta su dif'erencls 

J.60 

+El habitus es la práctica cotidiana que refleja la desigualdad 
social que se traduce en práct!cas ocultae; es la internaliza -
ci6n de lo social generado por las estructuras objetivas, sis
tematiza el conjunto de prácticas individuales. El habitus 
tiene que ver con una cultura, con una intrayeccidn de pautas 
de conaucta que se adquieren en la iniancie. desde la si tuacidn 
de clase ael sujeto y depende del medio ambiente en que date 
se desenvuelva. 



e intereses. Conocimientos que llegan a constituírse como 

el principio estructuraUor alrededor nel cual el currículo 

escolar está organizado y las relnciones sociales eapec!fi -

cae del sal6n de ciases legitimadas. Lo cual parece te -

ner poca conexi6n con las experiencias cotidianas de loe 

estudiantes mismos, que bajo condiciones aeteI1Dinadas por 

intereses dominantes y por discursos que aportan la 

legitimaci6n ideol6gica, promueven prácticas hegem6nicae en 

el salón de clases. Por lo que no s6lo devienen en una 

violencia simbólica contra los estudiantes al devaluar el 

capital cultural que poseen, aáemás, debilitan nuevas 

prácticas de acción educativa y reproducen laetlominantes. 

La manera como las experiencias de loa estudiantes se 

desarrollan en ~sta per·spectiva ttreproductiva•• está relacio

nada en c6mo están ellas constitu!das y comprendid~e 

dentro de loe discursos que conforman y reproducen las 

relaciones sociales y culturales, consideradas en el 

cap!tulo anterior. 

Dentro del proceso de reproducci6n idecl6gico el 

inaividuo puede expresarse áe las siguientes m~neraes bajo 

un conformismo que lo lleva a aceptar lo establecido; 

alienarse a lo impuesto sujeto a detenninantee sociales 

del momento histórico y cultural, o bien, con reflexi6n 

y análisis crítico bajo la luz de eue propias experiencias 

que en ocasiones llegan a aerivar en cambios, transformacio

nes, innovaciones en su proyecto de vida. Un proyecto de 

vida que necesariamente incluya la parte de desarrollo 

persone.l, es aecir, la futura actividad en la que quierti. 

encauzar su vida. 
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Lo que significa que el proyecto de vida í'unciona como 

un plan a futuro en el que se aelimitan sus inquietudes 

inclinaciones hacia una profesi6n que actuar« como una 

profesión para la vida, 

De aquí la importancia de una planeaci6n oportuna del 

proyecto de Vida. A su vez eeto significa un enfrenta -

miento contra lo establecido y un autorespeto a lo 

personal, o bien, un conformismo ante un preYio adoctri

namiento social e ideol6gico. Pues, ¿es posible traspasar 

la barrera de lo predispuesto en cuanto a estereotipos 

profesionales se refiere, y desplegar su vocación 

personal?. 

••• Y se dice un enfrentamiento dado los bombardeos de 

estereotipos profesiona1ea comerciales del momento históri

co que avasallan y confunden al individuo y que ~ate 

tiene que discernir de acuerdo al proyecto de vida que 

se fije, considerando intereses, aptitudes, vocaci6n, 

expectativas. 

El asunto radica en elOOspojo de todo prejuicio y 

convencionalismo gen~rico, racista y clal3ista. De explorar 

las inclinaciones y desplegarlas en lo realizable, de rom -

per la burbuja de la enajenacidn y respetar lo propio del 

sujeto. No obstante, en la práctica, en nuestra cotidia -

neidad se develan los avatares gebéricos, prejuicios, ea 

decir, limitaciones no sólo para la majar (aunque su caso 

es el de mayor desventaja) Bino ¡ara el hombre también (en 

menor grado). 

Podemos ver que la reproduccidn es social, cultural 

y educativa, en donde e1 proceso de transmisión cultural 
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está condicionado por la estructura de clases social.ea 

mediante el proceso de socializacidn, que incluye eapec!

fi cos discursos y prácticas que var!a.n segthi éstas dlti -

mas. Cuyas esferas de movilizaci6n como la familia y 

escuela se instituyen como los medios activos en la vida 

del individuo, y ea en éstas donde la experiencin cultural 

del sujeto se despliega, pues si partimos de que el proceso 

de socializaci6n es un proceso áe control complejo que 

genera en el nido ciertas disposiciones morales, intelec -

tuales y afectivas mediante formas y contenidos específ! 

coa, veremos cuán amplio panorama social influye y tran~ 

forma al individuo biol6gico en sujeto cultural, que 

evoca valores espec!ficos de clase, roles sociales y además 

sexuales. 

Hastn aquí se ha esbozado la expresa man1festaci6n 

de la reproducción de contenidoa da la cultura dominante 

y el (posible) ensrunblaje 11 arm6nico" de aceptaci6n del 

sujeto a las imposiciones culturales que da cuenta la 

realidad, en cuanto al mercado profes;onal (por ejemplo), 

incluyendo la predisposici6n a la definicidn de una vocaci6n 

falsa. Bato ea, que el individuo ensamble sus necesidades 

e intereses personales a requerimientos y exigencias 

sociales. Dado que la t~sie plantea que la vocaci6n del 

individuo es producto de una construocidn sociocultural, a 

su vez que una impoaici6n •• ,, pero que tambi~n es capaz 

de cuestionar su papel en la sociedad, de analizar y 

reflexionar acerca de la supuesta vocaci6n 11 innata11 que 

los individuos tienen hacia algunas áreas del conocimien

to y posteriormente hru:ia algunas carreras, cuya satura -

d.6n por algún género en particular llama la atenci6n en 
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~sta investiga.cidn, considerando que no s6lo e¡ individuo 

cuestiona y reflexiona su rol sexual y social, adem4s 

de su vocación, si.no que además expresa mani'fieetamen 

te su inconformidad por la adopcidn ó.e roles y pro -

:Cesiones adjudicados socialmente, a partir de un romp! 

miento de esquemas sociales y arquetipos proreaionalee 

que más de las vecea son ab&orbiOoe por r!g1das 

normas eocia1ee. 
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3, 2 RESISTENCIA VOCACIONAL 

3.2.l Porma opositora a lo establecido, 

Un aspecto de particular importancia es el que 

inquieta al irldividuo en·el momento de eu e1ecci6n profesio

nal1 e¡ descubrimiento de su verdadera vocac16n, la lucha 

··entre tener consciencia de sus incl.inaciones personales 

contra el bombardeo sistemático de arquetipos pro!esiona

le s previamente establecidos y VAloradoa socialmente 

(acordes a cada e;dnero), O más aiSn, un afán a la búsqueda 

de carreras cortas cuyo fin econ6tnico sea la me:~a • 

La reproducci6n según vimos genera la conservaci.6n de 

esquemas y valores fijados. Pero tambidn hay una resiste~ 

Cia en aceptarlos y llevarlos a la práctica en su tata -

lidad, 

Esta realidad reproductiva y dioot6mi~a sexual y 

profesional ha propiciado una interpretaci6n de dos bandos 

distintos; de acceso a dos culturas mutuamente excluyentes 

y exclusivas entre s!1 la del varon1y la de~la mujer. 

Para ello vemos que la cultura no .sólo son s!mbolos, •••En 

el campo de acci6n, en la cotidianoidad, en la práctica 

misma es an4lisie, reflexión, acciones, propuestas, proyec

tos. 

En nuestro contexto la cultura reviste una importancia rele

vante. Si bien tiene un impacto es•n~ial. sobre el indivi~ 

duo, dete a su vez ejerce una fuerza creadora en la 

cultura a partir del análieie de eu realidad, cambiando y 
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enfrentándo a ésta misma. 

La resistencia que emana del individuo devela la 

inconformidad y el mal.estar, en este caso, de un 

encacillamiento laboral y de un estereotipo profesional 

que ne alguna u otra manera, directa e indirectamente, 

manifiesta y veladamente el individuo ejerce en su cotidia

neidad (tan solo parcial y transitoriamente), 

Una resistencia que más de las veces deviene en con

formidad trás un nebuloso, limitado y poco profundo an4l! 

eia de au situ~ci6n. 

Si bien hay una resistencia ante la práctica de patronee 

dominantes que exige la opresi6n cultural, esto os, una 

resistencia en asumir lo dominante como lo socialmente acep

tado, en éste caso el seguimiento de los atributos a1 

género regidos bajo normas sociales y limitados n un 
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marco de movilizaci6n en particular, y al cual hago refe:-

rencia, ein que por ello se caiga o ee mal interprete en un 

libertinaje. Más bien ee el respeto y el derecho al d.esarro

llo pleno y aut6nomo de facultades cognoscitivas diversas 

(inteligencia), así como de aptitudes, intereses y vocaci~ 

nea de los individuos y no le. imposici6n de todo ello por lo 

dominante, por factores ex6genoe y ajenos al campo vocacional 

del individuo (que es aquí nuestro objeto a tratar). 

Es decir, las cirCWletancias econ6micae del momento hist6rico 

( form.aci6n de cuadros tt!cnicoe y profesionales necesarios para 

las exigencias sociales, econ6micaa y políticas del momento) y 

las experiencias Cul.turalee vividas en la familia primero, y 

en la escuela deepu4a (introyecci6n del g<Snero a trav4e de 



contenidos, discursos y prácticas sexistas y claaistae) 

constituyen las airectrices que perfilarán el proyecto de 

vida del individuo hacia una de las dos culturas antes 

dichas, incluido en ~ate la carga valorativa por ~nero, y 

con ello sus prácticas futuras. Cuyo encacillamiento 

devenga en formas de control. y de dominación patriarcal. 

Se habla pues de una resistencia no a lo biol&gioo, 

sino a aeterminantee sociales y culturales. 

Es de considerar la constru.cci6n del. proyecto de 

vida que el. individuo hnga n pesar del. perfil g<in~rico 

fijado y todo lo que el.lo impl!ca social.mente~ por ser de 

uno u otro sexo. Y a pesar de que e6l.o se ha hecho alusión 

a la si tuacidn de la mujer, el varan tambié'n se ve sujeto a 

limitaciones igual que la mujer, pero en magnitud y grado 

distinto. Ambos, en algunos caeos, giran la direoci6n en 1a 

conetrucci6n de su proyeto de vida, no 0610 de normas cultu

rales, actitudes, comportamientos, •••(como el caso de loa 

homosexuales que no es aqu! el Objeto a tratar)~ sino además 

de esquemas, de arquetipos profesionales, de estilos de 

Vida, en lo que antee no se concebía a la mujer por toda una 

concepci6n edificada eociooultura1mente y por marcados 

mitos valorados socialmente, y que a.hora de manera 

embrionaria empieza a verse lo contrario, es decir, empieza 

a registrarse l.a participación (m!nima) de la 1111.ljer en 

espacios inimaginables, aunque más de las veces tal partici

paoi6n se encuentra enmarcada o contemplada en l.a teoría y 

contadamente en la pr~otica misma. 

l.67 

Ahora bien, ¿a q,u~ se le atribuye?, .acaso a aperturas circun.!! 

tanc1a1es de tipo econ6mico, a un cambio de mentalidad no 



e6lo en la mujer, sino en actue11oa que se consideran o se 

consideraban (algunos) como amos de distintos espacios 

públicos restringidos a la mujer, o bien, a las vísperas 

del siglo XXI, o tal vez al cambio y modernidad de 

proyectos pol!tico-econ6micos. 

Tal.es interrogantes encuentran respuestas no muy 

satiafactorias, pues a pesar de que se ve a ia mujer 

incursionar hoy en diversos espacios laborales y profeei~ 

nal.es, se sigue limitawio y restringiendo su po.rticipa

~i§n a~cargos menores, o bien, siguen estando sujetas a 

sus avatares ances:tra].ee que implícan el e jercioio del 

rol tradicional como mujer. 

De aquí que lo sociocultural adquiera importancia 

como elemento que dá contenido y forma permitiendo la 

oomparaaidn entre loa indiv~duoa, a la vez, dicho elemen

to se instituye como la supremacía de la Vida social 

sobre la vida individual, en la medida en que &ata 1 la 

sociedad, es una forma superior de la vida y sugiere la 

impoeici6n de una fuerza cultural dada. 

No obstante, se pre e en tan acti tudee y comportamie!! 

tos de.l sujeto frente a l.a l.ucba y deearrol.lo de lo 

establecido socialmente, así como a mitos agobiantes 

que condenan lo que no debe hacer el. hombre o la mujer, y 

que apremia o refuerza el. seguimiento de los prejuicios 

y convencionalismos fijados, nutridos a la vez por la 

sociedad. 

Actitudes taléB como el resistir incursionar a una carre

ra como educadora, secretaria o enfermería por e]. 
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tráe mitos comos "la mujer debe estudiar maestra, enfennera, 

• ••"• "1a vooacidn de la mujer es servir", "1a educaci6n es 

cosa de mujeree11 , ºla mujer debe estar en el hogar" (y de 

aqu! eus derivaciones en actividades), ••• 

En suma, la mujer debe ofrecer su ayuda humanitaria a loe 

demás, la cual impl!ca (en nuestro contexto) ocupar cargos 

laborales o profesionales menores a los cargos que detenta 

el hombre. 

Sin embargo, debemos tener presente que tal situación 

no es tan lineal, no es un proceso uniforme, pues no hay 

nada escrito en la naturaleza bioldgica del hombre, misma 

que es transgre~ida por loa dictados soc1oculturales. 

Y aunque el individuo rebase. las reglas establecidas en el 

campo de perfiles profesionales (en cuestiones de tipo 

genérico), será marginado y limitada su pa.r·ticipación por 

estigmas genéricos traaucidos en prejuicios y convenciona

lismos sociales, por un control de poder que nos lleva a 

los intereses de una f'ormaci6n social dada, .dicho en 

otras palabras, por una cultura (patriarcal) y por 

atavismos genéricos que a la mujer le han legado desde 

antafio, y que le han otorgado una poaicidn devaluada y 

en ese sentido poco productiva, desvalorizando su parti

cipaci6n, restringi~ndola a aswitoa de menor trascendencia 

debido a todo el cúmulo de estigmas que le anteceden y que 

son tajantemente considerados en la práctica. 

~n el caso de las mujeres que desafían en algunas carreras 

el rígido perfil profesional y logren incursionar en 

ellas, se ven exclu!daa en el desarrollo de su práctica 

profesional incluídas en actividades de archivo, o bien, 
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a cargos menores, o ajenos a su ejercicio profesiona1 por 

ser consideradas como individuos q,ue no dardn todo de e! 

mismas poDque en algÚ.n momento su maternidad se loe 

impedirá, se concibe adem~e quo la mujer no es la persona 

id6nea porque es dábil, vulnerable, 

carece de valor (su participación); 

poco resistente, que 

de autoconfie.nza, de 

autoseguridad y ae independencia para realizar. operacio -

nea tácnicae de importa~cia. 

En éste 

de menor 

s610 se 

sentido se le excluy6 y se le margina a actividades 

aificultad y ae oficina. No obstante, ello 

refiere a la mujer que logra ser ia cxcepcicSn 

genárica en un feudo mnsculino por trascender sus verda

deras inclinaciones vocacionales, respondiendo a algo 

personal y privado como es la vocación. 

Ahora bien, de manera general ea margina y limita 

el acceso a instancias profesionales a ambos ~neroe dis

criminando su participación a razón de pre juicios genár!_ 

ces, de clase y de re.za, entre otros, 

el control y e.dministraci6n profesional. 

cuyo fin sea 

Pese a lo antes nicho se considera que el individuo no es 

obligado a la elección de una cierta carrera, pero el 

factor social y circunstancial económico, político y 

cultural ejercen eobre el individuo una presión y una 

fuerza social. inevitable sobre el campo de decisiones de 

éste, que lo impulsan al segu.imiento de ciertas actividades 

profesionales. 

Tales influencias y experiencias culturales vividas 

varían en grado y magnitud. 

A pesar que ee la diferencia de niveles de cultura lo qu.c 
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expl{ca loe diferentes comportamientos de los individuos, 

1.a decieidn de el.ecci6n vocacional apunta mínimamente a 

de 'la verdadera. l.oa intereses del. sujeto, al. ejercicio 

vocaci6n que algunos individuos logran 

dientemente de la cuatificacidn de l.a 

hacer, indepen -

cultura y educación 

que se posea, otros, generalmente, se dirigen hacia 

factores ajenos a los personales. 

Nuestro contexto social deja ver que el rompimiento de 

esquemas prot'eeionales lle.mem6sle "tradicionales" que hace 

la mujer (tradicionales por el seguimiento contínuo y 

marcado que se hace de algunas profesiones) se ubica en 

situaciones de ciase diversa. 

Esto significa que podemos ver a mujeres participar en 

profesiones que se consideran socialmente como mascu.1inas 

sin que pertenezcan a un estrato socioecon6mico 

específico, puede ser alto, medio o bajo, cuya participa -

cidn tiene lugar, ademd:e de las llamadas tradicional.ea, 

en carreras poco col®.nee como arquitectura a·'1ngenier!a 

petrolera. Es aquí donde se ha registrado incipientemente 

su presencia, desplegando y viviendo una misma situa -

ci6n, y no precisamente de clase, sino la de desarroll.o 

ie inquietudes e intereses de ese campo profesional dada 

su e1ecci6n. 

Es decir, todas el.las comparten la eituaci6n de gdnero, 

cualquiera que sea su nive1 social. y econ6mico. 

Experimentan una misma realidad que es juatamente su 

condición de género, por lo que la primac!a de algunos 

grupos contracu1turalee feministas sea l.a reivindicacicSn 

de género y no de el.ase. De aqu! que afl.ore lB 



resiatencia de algunos individuos en seguir reproduciendo 

los moldes de la ideologÍa dominante. 

Se puede decir .que 

sionai que circunscribe la 

l.ltlª parte de la población prof! 

Universidad Nacional Autónoma 

de M~xico, las estudiantes en arquitectura e ingeniería 

petrolera, emerjan de clases media alta, media y baja. 

Por lo que ee piensa que el factor econ6mioo juega un 

papel decisivo y deter.uinante para el desarrollo y 

terminaci6n de una carrera de date tipo (y de muchas 

otras) en estudiantes que pertenecen a algún tipo de 

clase social. 

Además la inculcaci6n de un habitus que actuar4 como 

principio generador de prácticas reproductoras de las 

estructuras sociales dominantes ee pondrá de manifiesto 

con conductas y comportamientos internalizados desde la 

infancia, como fruto de la participación del nifio en 

diversas actividades sociales. 

Debido a ~ate proceso de internalizaci6n y estructuraci6n 

del habitus, los sujetos se comportan ·de cierta manera en 

determinadas circunstancias. Pesa sobre ellos no e6lo su 

s1tuaci6n de clase, sino la fuerza de la cu.ltura que domi

na y que incide en la formación de su habitus, dirigidndo

se a reproducir prácticas eetereotipadas1 pautas de 

conducta y de vida que son propias de una clase determine.

da. 

De ~eta manera la conformación del habitue participa en 

los objetivos y metas fijadas, que le viene dado por su 

posici6n social. 



Bllo, aunado a los marcados avatares genéricos, ha 

hecho posible de a1guna'manera ln ausencia de participa·

ci6n femenina en tales carreras (arquitectura, electr6ni -

ca, ingeniería petrolera). 

El fenómeno de la reeietencia como un freno, confi

gu.rado como una contestacidn, como un acto de rebeld!a a 

seguir reproduciendo una · forma estereotipada de penanr y 

de actuar en el individuo conlleva a la práctica de 

nuevas formas de actuar, de conetru!r una realidad in.di v! 
dual. distinta. En contrapoaicidn a inadecuadas o "adecua -

de.e" socialmente formas de proceder. Esto es, resisten -

cia ante formas de dominacidn y opresidn social., que 

mil e de las veces el desarrollo de l.as mismas es abeorbi-

el.a por el sistema de poder. 

La resistencia como proceso es ampl.io y di verso, general. -

mente se estructura en una problemática social que re -

quiere de soluc16n, de alternativas ante un malestar e 

inconformidad social.. Por ejemplo, resietenciá. en seguir 

una cierta prántica educativo. dominante; una resistencia 

a la deetrucci6n de la naturaleza, a la desmedida tal.a 

de árboles que deviene en un malestar, una resistencia a 

seguir patronea conductualea determinados, una resistencia 

a cambiar de valores morales, ••• a seguir reproduciendo 

una supuesta vo caci6n "innata" que en nada se vincula con 

sus intereses, apti tudas y con su campo vocacional.. 

vemos que aunque paulatinamente se presenta en nuestro 

contexto social un giro en las .. formas de elecci6n pro

fesional, se siguen reproduciendo carreras 11 t!picas" para 
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mujeres, as! como carreras comiines para loe hombree tales 

como enfermer!a e ingeniería, respectivamente. 

Hecho que revela una eituacidn sexista que manifiesta 

una restricci6n y exclusividad a al¡¡unas áreas del 

conocimiento tanto para hombres como para mujeres, 

marginando el campo aptitudinal de los sujetos a ciertas 

carreras. 

Algunas veces el individuo logra rescatar sus 

inclinaciones vocacionales, pero no olvidemos que dado 

nuestro contexto se siguen suscitando los atav!oe genéricos 

Bi dicha inclinaci6n cae dentro de esquemas no propios 

para el individuo. cuyas desventajas se registran 

mayormente en la práctica, ah!, 

donde escasamente se ba visto 

en el campo profesional en 

le psrticipac16n de la 

mujer como arquitectura, ingeniería petrolera, electricista. 

Carreras que en la Universidad Nacional Autónoma de •'xico 

para ambos gt!°neroe se cuantifice.n en la siguiente 

Bitunci6ns 

Durante loe dos ~ltimoe ai'los que van de l990-l99l en 

el Distrito Federal la UNAll! regietr6 le participaci6n 

femenina en carreras consideradas exclusivamente para 

hombres como arquitectura, en la Pacuitad de Arquitectura, 

que por presentar unJl eetimacidn comparativa se tiene un 

ingreso y reingreso de 2 643 hombree contra un ingreso y 

reingreso de 921 mujeres en 1990 distribUidas en la siguien-

te maneras 
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Carrera / Escuela 

Facul.tad da Arquitectura 
Arquitecto 

Lic. en DieeHo industrial. 
Lic. en Urbanismo 

l. 9 9 o 

Lic. en Arquitectura del p~ieaje 

Facultad de Ciencias 

Actuario 
Lic. en Bld!.ogía 
Lic. en F:!sica 
Lic. en Matemáticas 

Pacu1tad de Derecho 

Lic. en Derecho 

Facul.tad de Economía 

Lic. en Economía 

Facul.tad de Ingeniería 

Ing. Civil. 
Ing. de Minas y Metal.urgiata 
Ing. Geof:!sico 
Ing. Petrolero 
Ing. Mecánico !Uectriciata 
Ing. Topdgnü'o y Geodeeta 
Ing, en Computaci6n 
Ing. G•dlogo 

Primer ingreso 

_ H_ 

2 643 
2 496 

l.21 
19 

7 

2 454 

759 
654 
660 
381 

6 241 

6 241 

2 16.8 

2 168 

9 551. 

2 350 
l.68 
198 
722 

3 690 
249 

l. 846 
328 

l.75 

y reingreso 
_111 _ 

921. 
832 

62 
1.5 
1.0 

l. 729 

578 
891 
l.22 
l.33 

4 397 

4 397 

l. 017 

l. 017 

l. 752 

187 
16 
43 
76 

364 
40 

950 
86 



Carrera 

Paoultad de Arquitectura 

Arquitecto 
Lic. en Diseño innustrial 

l 9 9 l 

Lic. en Arquitectura del paisaje 
Lic. en Urbanismo 

PncUl.tad de Ciencias 

Actuario 
Lic. en Biolog!a 
Lic. sn P.íeica 
Lic. en Matemdticae 

Pacu1tad de Derecho 

Lic. en Derecho 

Facultad de Economía 

Lic. en Econom!a 

Pacultad de Ungenier!a 

Ing. Civil 
Ing. de 141nae y ldetalurgl.eta 
Ing. G•of:!sico 
Ing. Petrel.ero 
Ing. Mecánico electricista 
Ing. Top6grafo y Gecdeeta 
Ing. en Computac16n 
Ing. Go6logo 

Puentes ANUIES, 1990, 1991. 
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primer reingreso y reingreso 

-1L ...!.. 
2 678 l 032 

2 543 933 
113 74 

4 11 
18 14 

2 194 l 663 

717 610 
563 804 
600 120 
314 129 

6 064 4 752 

6 064 4 752 

l 907 894 

l 907 894 

9 104 l 695 

2 155 218 
155 22 
195 38 
654 87 

3 565 352 
253 35 

l 846 862 
281 81 



Tales cuadro a nos de jan ver algunas de las carreras 

que denotan la participación de la mujer, en las que antaño 

se conF.ideraban ajenas a e11as. 

Desde hace algunas dácadas esa situación empieza a 

cambiar, la cual es lenta y no casual, Bino intencional 

(por áeseo vocacional personal). Ello lo explica lR formaci6n 

de grupos contracul. turalee que critican y cuestionan la 

formR de ~a cultura dominante, en donde si bien no se 

exigen reivindicaciones de ciase, sí buscan refutar la 

ideologÍR dominante, buscan estados libertarios que den 

cuenta de una exp·11caci6n de cómo y por qu~ el sistema 

aliena y domina. a los individuos, y sobre todo que de 

cuenta de nuevos sujetos que participen en la política. 

Grupos que se encuentran nutridos y dinamizados básicamente 

por la juventud, por las clases medias ilustradas. 

Surgen como una forma de protesta a lo dominante y 

represivo desde el llamado movimiento hippie en la d~cada 
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de loe setentas, mal interpretado como un moVimiento que 

vendr!a a romper esquemas tradicionales ;; a alterar el 

orden social; como un acto de conflicto, de rebeldía juvenil. 

S!, de rebeld!a, pero de rebeldía ante una sujeci6n y 

enajenación social y cultural que llevan a la reproducción 

del sistema social imperante, generalmente dominante y 

represivo. 

Y hoy, a inicios de la dácada de los noventas encontramos 

que sigue imperando una mayor prevalencia masculina sobre 

la femenina. 

Pero que ello no termina ahí, el desarrollo profesional será 



nuis favorecido para el hoi:p,bre que para la mujer en cuanto 

a oportunidades de fuentes de trabajo, pues segJn es la 

profesi6n la presencia de la mujer no es tan requerida 

oomo la del varan en carreras como las citadas anterior -

mente. 

En la práctica, culturalmente hablando, loe sujetos 

mediante su proyecto de vida profesional logran hacer fac

tibl.e (desde un punto de vista de participación innividual.) a 

través cie su capacidad de elaboraci6n crear nuevos elemen

tos y esquemas, la posibilidad de cambio y transforma -

ci6n de una realidad predispuesta {en el mundo genérico y 

profesional.). 

El análisis, la reflexi6n, el cu.estionamiento, la prdctica y 

el ejercicio de nuevos proyectos procurarán la constru -

cci6n de nuevos elementos, ne! como de la realidad misma, 

Todo ello impl!ca una confrontaci6n permanente, 

tanto entre loe distintos e1ementoe de la cultura presente, 

co~o entre t!stos y la resistencia a aceptarlas, a las 

in~uietudes y necesidades de lo personal1 de lo privado 

del individuo. 

Be en la comprensi6n de ~ate complejo proceso de 

afluencia cultural y de la articulación de las aivisiones 

sexuales y laborales, donde encontramos que el trabajo 

dom4stico de la mujer no se subsume a la idea de ser 

"mamá" o "esposa o mujer de ••• ", puesto que ya las 

encontramos en carreras no típicas. Es decir, si bien 

no podemos rechazar que continúan nutrit!ndose las filas 

profesionales de algunas carreras por género en eapec!fico, 
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provocando una consecuente saturaci6n gent1r1ca tradu.cida 

en un monopolio genér1'co en carreras concretas como ea 

el caso cie enfermería, o su contraparte ingeniería 

naval o ingeniería mecánica (en cuanto a asistencia se 

refiere), 

Tampoco podemos negar el hecho de que m.!nim!lmen

te la participsci6n femenina empieza a expanderse en 

carreras en las que antes no se veía y que ae conciben 

(aún) como feudos 1naecul.inos como arquitectura e inS!, 

nier!a petrolera (por mencionar e6lo algunas). Y aunque 

es m!nima, existen carreras en las que no se registran 

participación ae~etencial femenina. 

Se piensa pues, que se sigue marcando la l!nea div.!. 

sor!a entre loa gtSneroa, o ¿es a caso que la mujer no 

tiene vocacitSn para esas áreas del conocimiento y su 

vocación eatit en las áreas h.uman!aticas?. 

pero, ent6nces ¿cómo se explica c¡ue la ~ujer esté 

insertada en carreras como arquitectura e inSeniería 

petrolera, en donde eu inserción es muy somera? y 

¿cómo se explica. que 1a. m1.1jer eiga nu.triendo carreras 

como secretaria, educadora, edecán o enfermería que se 

(como se hizo re-pi enea. co11eU t'17•n no más que mi tos? 

.t'erencl.a en un inicio), cuyo fundamento sea e1 de servt:r. 

Deepud'a de ho.ber hecho datos señalamientos debe 

insistirse que la cultura no se produce por det~'ralinacionee 

externas excJ.u.sive.mente.. Se produce tarnbi4'n a partir de 

las activid.adea y hechos a.e cada nueve. generaci~n. 
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Así como existe una cul. tura contraescolar• y otras 

formas culturales (obreras, por ejemplo) que cuestionan 

la ideología dominnnte, as! la resistencia a un segui -

miento estereotipado en torno a las profesiones y voca -

ciones "innatasº. 

Vemos puea que se presenta una lucha contrahegem6ni

ca y una batalla ideoldgica individual., personal, espe

cífica para dar paso a nuevos esquemas que m.ie de las 

veces quedan reducidos a meras extensiones de la 16-
gica capital y patriarcal, puos de manera concreta las 

escueias son "reproductoras" en cuanto a que generan en 

las diferentes clases y grupos sociales, modelos de 

conocimiento, habilidades y cultura, que además de le~ 

timar la cul.tura dominante, mantiene a los estudiantes 

dentro de una fuerza laboral diferenciada por conside -

raciones de ~nero e inol.uso de raza y de clase. 

La resistencia puede surgir en las escuelas como 

parte de un rechazo, ya sea para aceptar o practicar l.oe 

dictados de una cultura escolar dominante. 

Con l.os supuestos te6ricos anteriores de ia capacidad 

contestataria del sujeto frente a 10 hegem6nicamente 

•Termino usado por Wi11ia y que ee refiere a la cultura 
eaco1ar dominante que, generaltnente representa y legitima las 
necesidades e intereses de las ciases Jregem.6nicas y que como 
respuesta surge una cultura contraescolar que enfrenta y rety 
ta un tipo de educaci6n dominante cuyo autori tariemo y vial.e.!! 
cia Bimb6liCB propicia la obediencia, la sumisión, le pasivi
dad, la fal.ta de una consciencia propia y la falta de un an~
lis juicioso, cuya propuesta sea una cultura contraescolar 
que enfatice en los intereses y necesidades reales de loA in
di viduoe y que contribuya a liberar a sus destinatarios del 
peso del conformismo y del logro convencional permitiendo que 
desarrollen sus capcidadee y potencialidades en cualquier 
l.ugar, 
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establecido, de frenar, a trav~s de actos contestatarios 

hechos impositivos, a seguir reproduciendo 1as re1aciones 

e intereses dominantes, de producir asimetr!as en las 

capacidades de los sujetos y de los grupos sociales para 

definir y satisfacer sus necesidades en concordancia con 

los objetivos e intereses de iae clases en el poder, de 

oponerse a reproducir lo dicho. Se deja ver de esta manera 

a la resistencia como una maniíeatacidn a la pol!tica 

cul.tural dominante que permen nuestra "burbuja." social. 

Es evidente el importante papel que juega aqu! la 

orientaci6n que se le dá al individuo en el marco es col.ar, 

pues si se qui~re romper eea "burbuja" aplicando nuevos y 

desenajenados esquemas social.es y profeaionalee, el 

eujeto debe eer objetivamente guiado y llevado heeta el 

umbral de su elecci6n profee~onal, ~ormaftdo al mismo 

tiempo una persona capaz de pensar, de estudiar, de tomar 

decisiones propias, ••• de dirigir eu vida misma. 

Aunque las eecu.e1as impulsadas por lae circunetan -

cias del momento histórico se empeffen en restringir a 

loe individuos e. un espacio determinado, en un ambien 

te eexieta y claeieta que l:l.mi te. aún máe la "iniciativa. 

pri vade." de1 su je to, la asimil.aci6n 

ea receptiva o paeiva.m9nte mecánica, 

inclinaciones personales permiten al 

de ~ate no siempre 

le creatividad 

individuo el 

desenlace y cu.lminaci6n vocacional. En realidad, cada 

genere.ci6n educa a las nuevas generaciones con base en 

la cultura e historia del momento, esto es, la 

educaci6n es una lucha constante contra los instintos 

ligados a las funciones biol.6gicas elementales, una 
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lucha contra la naturaleza para dominarla y amoldar al 

hombre "actual" en eu ápoca. No ae toma en coneideracidn 

que el niño, poco deeput1'a de su nacimiento empieza a 

acumular una serie de eenaacionee imágenes q_ue se 

hacen complejas con el aprendizaje del :Lenguaje en 

contacto con la sociedad humana, dando lugar a la for

maci6n de actitudes y criterios a partir del encuentro 

con su cultura y sociedad. 

En efecto, eeta fuerza cultural ~ue Wil.l.is (l.B) de-

nomina penetraci6n, b.ace ref'erencia a 111.oe impulsos den -

tro de una forma cultural. hacia la penetracidn da las 

condiciones de existencia de sus miembros y su poeici6n 

dentro del todo eooial, de un modo no central, esencial 

o individual.• (del cual. ya hemos hablado), evidenc!a limi

taciones en el. individuo presentando obstáculos y dEl!BVi~ 

cianea que confunden e impiden e1 desarrollo total del 

individuo, además de reforzar 1a dif'erenciacidn entre 

loe individuos. 

Además, l.a tarea central de la orientacidn no es 

exclusiva en l.a participación de elección profeaional. del. 

individuo, la compaginación de nuevas pol.!ticaa educativa:. 

y social. ea necesaria, 

intervencidn del. ethos 

pero no suficiente, pues 1a 

en su forma y contenido del. individuo 

es fundamental., entre otros factores circunstanciales como 

el econ6mico. 
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(l.8) Wil.lis, paul E. "Penetraciones" y "Limitaciones, en Apren
diendo a trabajar. C6mo los chicos de l.a el.ase obrera 
consiguen trabajos de clase obrera, en AntologÍas !,! 
debate social en torno a l.a eduoaci6n. Máxico, ENEP-Acatl.án 
l.99l. ..... p*g· 390. 



Ahora bien, la resist&ncin (como la opOEici6n a 

seguir lineamientos en contra de EUB aspiraciones) se 

expresa en distintas situaciones sociales, ante diferen 

tes formas de dominación, su enlace con el ejercicio 

óel sistema social y la práctica de la forma cultural 

permee.n no s6lo la si tuaci6n en cuestión, eino la vida 

de loa individuos que además, son sujetos de cambio, 

de traneformaci~n. 

Es in~udable que ésta situación está estrechamente vine~ 

lada con el dominio, opresión y poder. 

La resistencih va más haya de un cambio de actitud a un 

cambio de cosmogonía, ae practicar y ejercer en su 

cotidianeidad. No es de sorprender que, aentro de loR dis

cursos d.ominantee. la resistencia devenga en movimientos 

contraculturales, y de ahí le lucha por el cambio indivi

dual y social. Se trata de que ésta perspectiva (de 

resistencia) pueda ser comprenuida a la luz de una 

penetración del papel del trabajo en la estructura 

moderna de la producción capitalista. 

Y Bllo ve conjugado con una eituRci6n que no es 

exclusiva de nuestra r·ealidad, que es tratada. por 

distintoA autores de corte o no marxista, y es justamen

te el dominio velado y manifiesto que el capitalismo 

empresarial ha hecho sobre las manas, además de su 

capacidad para someter a éstas a seguir perpetuando su 

hegemonía y su burocreci~ represiva, a través ael co~ 

trol de la conducta de los miembros óe una sociedad 

mediante eetánüaree y pRutas de conáucta, cuyo prop6-

Si to expreeo es preserve.r- la existencia eeitable y contí

nua del sistema social capitalista. 
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A~í, ante eRte poder ae control masivo que el 

capitalismo hace surge l~ inquietud, el descontento, 

la resistencia, el malestar en los inaividuos por la 

repreei6n social, que alienados de manera inconsciente 

o consciente perpetúan dicho sistema. 

Resist<;:nciB y malestar en Aeguir Fumergidoe en una 

especie de burbuja construíaa por el sistemb hegem6-

nico que determina el espacio de rea1izaci6n de cada 

indiviauo al sistema. Bato ee, Wla buI"buja que man

tiene atrapado al individuo y que le impide ver el 

extl::'rior, ºel mundo real" en el qut: vive y que deter

mina sus conoiciones de vida. 

Surge pues un rechazo, un malestar en loe 

indiviiluos manifestado en Qiferentes formas, lugares 

del mundo y situaciones diversas ya sea en paíee~ 

capitalistas o socialistas, 

en comWu la~ inconfonnidad 

pero con una problemática 

con la invasi6n del ci.omi -

nio mundial del capitnliámo empresarial, y con un 

interás en el cual convergeni la liberaci6n, ¿de qui In?,. 
tie diversas formae de subyugación aplicadas por el 

sistema mediante mú1tiples estrategias como la 

violencia simbdlica. 

Bllo nos dá cuenta ael surgimiento de distintos 

grupos contraculturalee -de loe cuales se ha venido hacie!!; 

cio menci6n- tales como 1.os est1Jdianti1es, feministas, 

e colo gi stas, de derechos humnnoe, hippies, de obreros, 

ce:npesinoe, entre o1'ros erupos soci~les En lOfl 

cualP.e se ad.vierte un patente rechazo a 1.AS formas de 

opresi6n, explotación y repreei6n que hacen los 
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sistemas políticos a los indiviauoe. Y que para contra -

rrestar ~ate hecho se ePtablece el planteamiento de la 

liberacidn, segl1n Marcuoe (19), del complejo aparato 

explot~dor y represivo, que de manera paralela conlleva a 

la constr~cci6n de un~ ~ociedaO libre ~ue necesariamente 

implíque lR ruptura hist6ricn con el pasado y el preeente, 

que diRU81Vn lüR diferencias eentSricas y ClB!?iatar:i 1 BSÍ 

co1no las imposiciones represivas de todo tipo. 

Dicho en otras palabras, en todo ello subyace un 

complejo sistema de valoreA que determinan a través de 

cánones culturales, decálogos de prohibici6n, entre otros 

aspectoA 1 la conducta y el comportamiento del suj~to que 

internaliza no s610 como valores, sino como necesidades 

por la forma en que se le presentan mediante diversos 

medios instancias que vienen a perpetuar et estatue 

de la iOeolog!a p~edominante. 

Se destaca un aspecto importante, y es el hecho de 

que ei sujeto adquiera consciencia de sí mismo y de eu 

realidad, de que al adoptar pautas ae conaucta y de coneu--

mo se está reproduciendo una ideología, una forma de 

pensar que quiere el sistema hegem6nico que piensen 

para asegurar la eetabilidad del sistema. Reproducción 

que en el capitalismo se traduce en formas más eofiaticanas 

de explotación, atrofiando la capacidad crítica, reflexiva, 

rRcional ae1 sujeto para pensar y darse cuenta que más 

(19) Marcuse, H. Un ensayo sobre la liberación. Joaquín Mortiz, 
Máxico, 1969, pág•. 94 
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que complacer al innividuo mismo se le eotá manipulando y 

dominando autil y veladamente, ¿c6mo?, mediante un sistema 

complejo de valoreA y de un eficaz aintema de poner, 

en donde lo que el sujeto enajenado hace es nutrir eea bu!: 
buja -de lA que antes Y8 se habld- ¿o6mo?, 

transmitiendo y reproduciendo determinados 

external.ize.ndo, 

patrones de 

comportamiento 

mente sin una 

que son adoptados 

reflexión o previo 

por el sujeto e~pontdna~ 

análisis cr!tico de 

lo que se le transmita, evidenciando un espontaneíemo 

y un estano critico en el sujeto. 

No obstante, si ee es consciente de lo& atributos 

personales, as! oomo del contenido ue la informnci6n que 

ee está recibiendo y se resiste a re~roducir formas 

de pensar y actuar parad6gicas a su realidad e incongruen 

tes con sus aspiraciones se romperti esa burbuja en_ la cual 

se est~ inmerso, y por lo tanto, su rea1idad misma, con 

la mirada en la creación ae una nueva realítiad sin 

espej!smos, sin imposiciones, sin opresiones. Y a! una 

sociedad libre de todo prejuicio social, libre de tooa 

forma de dominacidn presente en cualquier relación social 

y de reproducci6n, una sociedad excenta tie impoeici6n de 

formas ae vida, d.e formas de pensar, una a~ciedad que no 

genere la •servinumbre~ como afirma Marcuse. 

Sato es, se hace indispensable la construccidn de una nuava 

práctica pol!tica concreta, en aonde la teor!a y la práctica 

se conjuguen para dar respuestas satisfactorias a las 

verdaderas necesidades e intereses de los individuos, 

en donde se manejen valores distintos a los de una 

sociedad represiva. Hay pues la necesidad ae un cambio total. 
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comunicacidn (ae carácter tendencioso algunos), por lo que, 

A.simila internaliza pauta.e de conducta que posteriot\

mente externa1iza. 

En la escuel.a ocurre un proceso serna jante, pero a 

lata ae le atribuye un papel de suma importancia como una 

de las alternativas de cambio, ee decir, que a través 

de nuevas y ef1zacos reformas educativas se logra 

disolver el carácter clasista y sexista de 4ata, se logre 

el d~sarrollo de una consciencia poi!tica en el indivittuo 

(politizaci6n en el sujeto), se logre contrarrestar la falaz 

neutralidad en la educaci6n, que se traduce en conocimientos, 

esto es, que logre una educación cr!.ti oa que procure el 

cambio. Cambio que no e6lo ee reduce a la familia y escue

la, ee requiere también de una nueva expresión política¡ de 

una nueva p~ct1ca política concreta que incluya la 

participación de ambos sexos. De reventar eea "burbuja", 

pues el futuro se halla contenido precisamente en las 

acciones de1 presente, y mientra.e 4etae no cambien se 

seguirá reproduciendo el. sistema, y má.a bien se trata de 

adquirir consciencia de e! mismo para ver sus neaaetdades 

reales ~nteresea, descubrir y poner de m.anifieeto su 
vocacidn, 

Val.e mencionar que la apertura de eapacios profesio

nales para la anijer (y tambHn para el nombre) tiene que 

ver con e1 grado de desarrollo econ6mico 1 pol!tico, aocia.l., 

cu.ltural e incluso mora1 del pe.!s que presenta una enorme 

desventaja. en cuanto a la si tuacidn del contexto social de 

otroe palees de europa y 

Noruega, Suecia, Jap6n, 

del oriente 1 

Francia, que 

específicamente 

difieren en 

de 



cultura y grado de desarrollo al nuestro. 

En dichos países la situaci6n de la mujer en comparacidn 

a la nuestra es distinta. Son otras rormns ae pensar, 

de actuar, de concebir la vida propia y la de loe 

demás, son otras las circunetanciRs pol!ticae ••• es 

otra la historia. 

Los valores, las normas, las reglas, lae leyes 

eon estructuradas bajo necesidades circunstanciales del 

pa'!e. Be decir, son otros los cánones culturales que 

se practican. 

Ello nos dá cuenta de que la vida del individuo 

está pendida bajo una cultura y una sociedad en 

condiciones específicas. Y que el resistir a un convencio

nalismo social, as! como a una reproducci6n ideol6gica 

dominante es uno de los aspectos que procurara avances 

en el desarrollo social, cultural, moral, ••• hacia un 

grado (de desarrollo) más 6ptimo, más adecuado a partir 

de situaciones de propuesta que genera el individuo ante 

formas incongruentes y de dominaci6n represi 1ra. 

La resistencia in~ividual conforma un hecho de 

diferente situaci6n, de posibilidades de cambio (adecua

do e inadecuado se¡gdn la ~poca) de elementos distintos a 

los establecidos y ah!, la cultura se encuentra en su 

posible estructuracidn futura. 

No obstante, si bien dichos países presentan una 

apertura en su mercado laboral a la poblaci6n femenina, 

ésta no se deepliegá de otro tipo de actividades y avata

res genéricos que persisten en las mujeres. 



La mujer japonesa, suñaneea, ruea, pe1~ana o mexicana 

aunque presentan situaciones de clase distintas y poseen 

un grado de deearroll.o cultural distinto a nivel país, no 

a.ejan de presentar su situación de género, y en algunas 

más y en otras menos de opresión genérica. 

En la actualidad podría decirse que la mujer se 

descubre postergada por 

que implíca trabajo de 

ee a sí misma y a sus 

miienioe a un despertar progresivo 

conscientizaci6n propia, descubrir

capacidades, pero tambi'n descu -

brir que eu realidad es un mundo renuente a consió.erarla 

dentro de espacios que socialmente a B11a no le han 

concedido, 

ci6n para 

fermer:Ca). 

bajo el sustento de que la mujer sólo tiene voc~ 

ciertas áreas del. conocimiento (educación, en -

cuestión que por demás resulta no ser cierta, 

pues se considera 

ccidn sociocultural 

que las vocaciones como 

son pedagdgicae porque se 

una constru -

enseft.an, 

trás el supuesto de que son hechos in na toe se introye ctan 

y se enseñan vocaciones quo aterrizan en la elecci6n de 

una vocación eepec!f'i. en. 

Lo cierto 

despojadas de eu 

dual y personal 

ea que ademáf', las vocaciones han sido 

valor intrínseco, de su carácter indivi

del. sujeto para pasar a encontrar una 
vocacidn "innata11 preeetabl.ecida, deparada. 

En resúmen, se habl.a de una resistencia a seguir 

reproduciendo vocaciones estereotipadas seB;\1.n el sexo, que 

en una cultura como la nuestra se hacen válidas en f'unci6n 

de las exigencias quo · una prof'esi6n presente y que 

supuestamente se ade clan más a un sexo que al otro. 
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A travde de una paulatina transformación se va 

frenando lfl reproducci6n de aupueetas vocaciones uinnata.e•t, 

que no hacen más que venir a nutrir un c!t·culo de organ,! 

zaci6n profesional previamente establecido que cae en lo 

impuesto y no en lo espontáneo (como se pretende que deba 

ser), que no siempre responde e. intereses individuales, 

y s! en su mayor parte a intereses de las clases en el 

poder. 

Ahora bien, dicha traneformaci6n se dá en el campo 

de decisiones vocacionales del individuo que surge como 

producto de la reflexión sobre las actividades cotidianas 

del sujeto, des~ubriendo sus verdaderas inclinaciones 

vocacionales, quien intenta conferirles una direccidn, un 

nuevo sentido md.s acorde a eu sistema de valores elegido 

a partir de la propiR individualidad. 

Ante tal reflexidn, emerge del ind.i vió.uo uns capa

cidad contestataria que traza un giro en el proyecto de la 

mujer, al exclu!r como opei6n carreras tradicionalee y 

hacer su el.acción en funci6n de . criterios COMO la capac.i -

dad, la preparación intelectuai y el empefio, valores 

tonos que rebasan iae fronteras del sexo en carreras 

como arquitectura e ingeniería. Sin olvidar aquellas 

carreras en las que aún no ee registra la presencia feme

nina como ingeJtier:!a mecánica o naval. 

Aunque ee un proceso lento el de la eituaci6n de la 

mujer en su íneerci6n a carreras como las antes citadas, 

eu opoeici 6n en aceptar estereotipos t'i jados y voca.cio -

neR aparentemente innatas se deja ver en au capacidad 
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contestataria al revelar el descubrimiento de inclinaciones 

y habilidades que no son las tradicionalmente esperadas en 

las mujeres, derrumbando la vigente querella entre lo 

innato y lo adquirido de laA vocacioneB. 

Tenemos ent6ncee que el resistir a seguir reproducien

do vocaciones que no embonan con sus intereses e inclina

ciones vocaciona1es, viene a romper con los esquemas tra -

dicionalee. 

Lo que significa que no ha~ vocaciones innatas y que 

no siempre resulta sencillo deearrollar la vocaci6n de una 

mujer y ejercerla en una pro!esi6n que se ubique ñentro _de 

th-eas nutridas por el sexo opuesto. 

Además, la ma.nifeetaci6n de tal resistencia no es 

siempre 

ci6n es 

respeta.da ni 

restringida 

impul.eada, y e! máe 

y J.ae oportunidades 

bien su participa

do trabajo 

escasas para 1a mujer en carreras como las ingenier!aa (en 

cual~uiera de sus ramas). Podría pensarse que ante tal 

panorama la mujer encuentra cabida en algunas áreas del 

conocimiento más que en otras. 

Hacer el viraje de lo establecido y estereotipado a 

lo objetivo y personal qu~ el individuo baga. de su vaca -

ci6n, esto es, de lo tradicional (secretaria, por ejemplo) 

a lo privado, 

esquemas t!picos 

personal (arquitectura, por ejemplo) rebasando 

o trauicionalee, impl!ca la intervenci6n 

del habitus del suj~to y enfrentar estigmas genéricos que 

limitan su nesarrollo profesional que, no obstante, desmi -

tifican el esquema de participaci6n de la mujer en el traba

jo dom6stico y en le responsabilidad familiar y de carreras 



afines (enfermera, secretaria, maestra, puericultista). 

La reeistencin puee a reproducir lo que está dado 

(socialmente) sin explorar eue recursos vocacionales y 

aptitudinalee permite justamente darles cabida a su 

deEnrrollo y conocimiento y frenar la esquematizaci6n de 

réplicas ancestrales como Únicas alternativas. 

La res1atenc1a a asimilar vocaciones (aparentemente 

innatas) resumen la incoformidad ~e amoldarse a lo 

establecido y es manirestaci6n de nuevas formas de 

expreAi6n en un sujeto estigmatizado, en éste caso la 

mujer. 



4.l PRBSENTACION. 

CAPITULO 4 

LA EXPl!ESION SOCIOCULWRAL DE UNA 

PROFESION1 EL CASO DE ENFEllllEllIA, 
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En cayítnloe anteriores hemos podido ndvarttr la 

importanciR que tiene la ectucñci6n tanto formlil como infonnal 

oentro ae lf\ escuela y la t·amilia, la pa.rtici¡iaci~n óe tft:1tae 

en l~ formación eoucativR uel individuo, as! como el impacto 

que en combinación con la socieáaá en general tiene sobre 

el desarrollo de la pereonnlidad del inuividuo. 

Se ha dicho tambi~n que a travde ae la eocislizaci6r. 

son introyectaóne normas y pautas culturales, valores y 

esquemas ae conducta, mi~mae que bajo una. cultura p~triarcal 

como la nuestra (que se expreeR en graáos y mRticee dietintoe 

de dominaci6n segd:n la eituaci6n eocioecon6mica e.el individuo), 

preó.iPponen al individuo a una vocRci6n que se cont:idera 

"innata", y por tanto al tieeempeí'ío ue unfl prácti Cli profe sin -

nal, o bien, laboral, de una carrera o actividad ócterminaóa 

según al sexo que pertenezcB. Al respeto se hizo notar el 

hecho ae que tanto la cultura como la sociedad incinen en 

la determinaci6n y en la definición de la vocación del 

indivi.rluo, bajo el supuesto de ta existencia cie connotncio -

ne~ genéricas que se le atrib11yen a ambos ~neros tráe el 

sistema ~exo/género, el cual, por tanto, se percibe co~o el 

resultaóo de una construcci6n sociocultural, y no como 

algo innato. 
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Aeímiemo se ha intentado esbozar el hecho de qu~ no 

siempre el. innivia.uo ~e incorpora fi. loB molnef' prefijA.dos 

por· ln. cultura -que dP.rivan en la conocida aivisi6n de pro-

fesiones por #ne ro- 1 en c•.taato R. 11rquetipos profesionales Re 

refiere. 

Vemos el caso de un reuucido m1mero de mujeres (con -

taaas) que se incorporan en d:i stintos ámbi toe profee.ionales 

en nonde comúnmente se ve al hombre como son ingenier!a 

arquitectura. Ho obRtante, ante el incipiente rompimiento 

de esquemas profesionales, tradicionales -que desfazan el 

pl.anteamiento de las vocaciones "inne.tae••, deemiti:ficándol.ae 

como una cuestidn meramente bioldgica en el. sentido de 

que no son un proceso lineal, sino que supone parte inte • ..._ 

grante de un proceso sociocultural-, se sigue dando la 

inclinaci6n vocacional de las mujeres hacia carreras do 

corte tradicional o llamadas también femeninas (acordes a 

su sexo). Bato es, la mujer sigue considerando como 

opci6n profesional la enfermería por citar un .. ejemplo, entre 

otras carreras. 

¿Es que sdlo la mujer posee la vocación, ei inter~s y 

la aptitud necesarias para el desempeHo de ciertas profesiones?, 

¿existe en ella una verdadera voceci6n de por medio?, si así 

fuera se diría que hay una gran inclinaci6n de interds voca -

cional femenino hacia la enfermer!a, por ejemplo, y nulo el 

interés de loe hombree hacia la misma. Y ent6nces nos 

preguntaríamos: ¿qué es lo que las mueve a tal área y por qud?, 

¿es que no hay un~ clara consciencia de las propias inc1inacio

hes vocacionales y, más bien hay un seguimiento por reproducir 

los es~~emas socialmente impuestos?. 



En áste cap!tulo nos remitiremos a lR carrera de 

enfermer!a, como un caso típico, entre algunos otros, que 

presentan una mayor asistencia femenina que masculina, como 

si se tratase de un espacio exclusivo de las mujeres y de 

los hombres ajeno, mediante una peque~a inveatige.ci6n de 

campo. 
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Una carrera que además de ser una profesión ejercida 

por mujeres es considerada como una actividad ~ubalterna (sin 

ser la excepción) que supone la extensión de 108 quehaceres 

de la esfera privada (ama de casa), y en cuanto a que en la 

medida de ser una actividad devaluada (sin serlo) y una 

extensión de la jornada domdetica se constituye como una 

constru.cci6n sociocultural, que 

por qui! la carrera de enfermería 

resulta interesante expl.icnr 

es elegida mayormente por 

la mujer como une. opcidn profesional, enfatizar ademd.s 

las apreciaciones que se derivan de su concidioi6n de gén~ 

ro (femenino) como la deevalorizaci6n ~ue prevalece en la 

carrera, basada en la creciente 

ci6n que existe en ~eta y que 

tendencia a le. feminiza --

es generadB por una 

cultura patriarcal, ea decir, devaluada por una valorizaci6n 

social, menifeetadB. como veremos, en tratos sociales, 

cargos 7' este.tus desiguales. 

Para enriC\.uecer le. investigación 

teetimonioa de algunas enfermeras (diez) 

cer y analizar la diBposici6n da su 

se re copilarán 

con el t'in de cono -

inClinaci6n vocacional 

hacia la carrera, o si su vocaci6n personal fue volcada 

por una vocación impuesta social.mente o por determinantes 

ajenas a su vocaci6n real, relacionánüolas al mismo tiempo 

con su ~jc~cicio de su práctica profesional. cotidiana. 



4.2 El por qué el caso de lB carrera de Enfermería. 

Es sabido que de entre el amplio abanico de opciones 

profesionales existen algunas carreras con mayor incidencia 

femenina que masculina (o Viceversa), tal ea el caso de 

la enfermer!a, que no ea el único ejemplo. Secretaria, ede -

cán, eaucadora, puericultista, forman parte también ae 

éste grupo de carreras predilectas en la elecci6n de ia mujer 

(algunas) t y en lB. medida que en lB práctica BB lBB VB ocu

pando y ejerciendo dichas carreras. 

Ae! tenemos que la carrera ue enfermería no es la 

excepción profesional que se nutre a6lo de mujeres, lo son 

otras tambi~n. 

Aqu!, el prototipo que se ilustra es aquél que se 

apega más al. modal.o tradicional femenino de cuidar y aten -

ñer, mim~r, dar carifio y amor en el espacio familiar, 

proyectadas en una actividad profeeiona1 como es 1a enferme

ría, de la que se buscará desentrañar ue sus protngonie -

tas, las enfermeras, el por qué sigue siendo·· un espacio 

mayormente favorecido por las mujeres, aunque no por ello 

saturada, sí atendida meramente por la participación fe -

menina, pero no la más demandada. 

Hasta principios del. presente ario (1993) l.a enferme -

r!a es una profesidn que tiene 36,708 enfermeras econ6micame~ 

te activas en el Dist1ito Federal, y a nivel nacional ee cuen

ta con 4.6~ enfermeras de la población econ6micamente activa 

eep;án el. Ini;tituto Nacional. de Estad!&tica Geograf!a e Informá

tica (INEGI). 

Tal pareciera que es una profesión "paran mu.ieres, 

sin embargo, no es o.e qátis que se le encuentre ah!. 
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La mujer ha estado durante varios añoe- en nuestra 

sociedad (y en otras), confinada a la esfera privada, y s61o 

se le han otorgado como espacios páblicos de realizacidn 

profesionc~ y oficios en concordancia con su 11 naturaleza 

femenina". 

Una naturaleza prefabricada y limitada a lo ~ue la 

cultura ae l~ sociedad establece qui ea bueno para la mujer 

(por medio de nonnas, preceptos, patrones culturales, pautas 

de conducta, etc.). 
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Puara del estereotipo fijado la mujer es estigmatiza

da, pal' tanto, sus principales tareas como mujer ne encue,n 

tran circunscritas a las laboree hacendoeae del hogar, de 

las cuales se han hecho extensivas a profesiones como la 

eni'erm.er:!a, entre otras mlie, como un espacio en el que la 

mujer puede rea).izarsé fuera de eu "átnbito"1 l.a casa• y 

pasar a incursionar a otro, pero sin exclu!r de éstas o 

ésta nueva esfera 1.os estigmas de su ºnaturaleza femenina", 

como lo muestra claramente la labor humana que desempeBan 

).as mu~eree· enfermeras, a lee que constantemente se lee está 

recordando la importancia de eu presencia y participacidn 

en esa instancia como 1IIUjer, esto es, de la tarea solida-

ria que realizan en ayuda con quienes la necesitan, dado 

que es ella l.a idónea para real.izar las actividades que 

exige la carrera de enfermería, porque por "naturai.eza" 

la mujer, según ~e vio en cap!tul.os anteriores, porta 

características tales como dulce, gentil, tierna, compren -

eiva, amorosa, paciente, solidaria, ••• y es especial se 

caracteriza por ser servil., es decir, un servilismo que 

se proyecte. hacia una ocupacidn y atenci6n humana por loe 

demás, características todas que encajan y se vinculan 



con el modelo requerido por data carrera, otorgt't:ndole as! 

a lR mujer una responsabilidad suprema aplicada a la 

comprensión y cuidado de sus semejantes que necesitan 

cada vez más de elle.. 

Al mismo tiempo le otorgan en sus manos un cierto 

"poder", el cual. no le es nada ajeno, porque viene 

tranemiti,ndoseie desde el inicio de su fonnaci6n en la 

infancia, a la cual en nuestra sociedad (patriarcal.) se 

le predispone hacia un proyecto de vida como mujer. 

Viene preparándosela para ello -la ayuda hacia loe demáe

por lo que no tiene más poder que lo. ayuda a sus 

semejantes (visto esto bajo una mirad.a patx·iarcal, sin que 

por el.lo 

la mujer); 

se excluya el desarrollo de otras capacidades de 

ayuda que desde pequeHa se le ha inculcado 

como uno de loe preceptos sociales de mayor importan -

cia que debe asimilar (entre otros). 

De manera que se piensa que a la mujer se le viene 

adoctrinando+ (y que por same je.nte proceso pa'ea el hombre) 

para oc:upar espacios reservados para e11a. 

Recordemos que la situación económica y sociocult~ 

ral juegan un papel importante al respecto, la mecitnica se 

•sin que por ello nos rei'i~ramos a una doctrina en •e.s¡ith:L:!ico. 
En ésta investigación el término adoctrinamiento se utiliza 
para referirnos al proceso de internalizacidn de valores, COB 
auctas sociales que hacen que piensen todos (hombres y muje -
res) exactamente igual como algo no:nnal, ~atural, que existan 
diferenciae entre loe sexos como el establecimiento de dos 
mundo opuestos entre s!1 el del hombre y el de la mujer, y 
con ello dos formas de cultura; la femenina y la masculina 
como le.e socialmente establecidas y aceptadas. 
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genera a partir de prejuicios y desigualdades gen6ricas 

encontrándo limitaciones en el campo laboral si es el caso 

de ingenieras petroleras o arquitectas 

no encajarse a loa arquetipos femeninos 

perspectivas distintas (vocacional.mente) 

lRA que deciden 

(ideales) por 

a las que, so --

cialmente, se lee han dado como género femenino. 

Sin embargo, en el microeetudio que aqu! se realiza

rá se referirá a las mujeres que han decidido encau-

zar su labor a la enfermer.:!a, 

la influencia 

para que 

de 6stas 

sean ellas 

desigualdades quienes nos digan 

genéricas laborales en su elecci6n profesional, as! 

como si existe o no una correcta y adecuada vooaci6n 

para su ejrcicio profesional que ah!, en su espacio 

laboral de salud desarrollan. 

Si bien tradicionalmente se ha ligado la enferm.~ 

r!a a la formaci6n de lae mujeres, y por lo tanto se 

le ha considerado como una carrera femenin", queremos, 

no obstante, constatar si ~sta concepci6n ee la que 

sigue prevaleciendo o si son otras las razdnee que 

impulsan a más mujeres que a hombres elegir la enfe.r 

maría como vía de eu realizaci6n personal, esto es, 

¿se trata de una imposici6n o de una conviccidn 

vocacional?. 

De esta manera se hn elegido la carrera de enferme

ría por considerarla un ejemplo típico de una especializa

ci6n ttfemenina", en la que la constante presencia femenina 

llama la atenci6n, lo que hace pensarse como el resultado de 

un condicionamiento sociocultural y educativo. 

Re1·uerzan lo que aquí se ha planteado, situaciones empíricas 
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que ~n los pr6x.i.!DOB apartaaos veremos. 

4.3 Cuestiones Metodol6gice.s. 

~ara loa fines de la presente investgaci6n se consideró 

necesario la realización de un micro-estudio de campo 

aplicado a una pequefta población de enfermeras, en el 

que a traváe de testimonios se busca innagar los crite -

rioe e. pe.rtir de loe cue.lee fue hecha la elección de la 

de la carrera en cuestión, lae motivaciones q~e en 

algún momento embargaron al individuo y repercutieron 

sobre eu e1eco16n, as! como eituac1ones ~ue influyeron 

en data, además de analizar •l interde del sujeto por 

la carrera, las expectativas y necesidades profesional.es 

que se fijaron respecto a la profesión, las l.imi tacio

nes (¿de qud tipo?), las ventajee y desventajas que 

pudieron haber ex1eti.do tln la elección de otra posible 

carrera, la existencia o no de una pasión (vocaci6n) y 

gusto hacia la enfermería. 

En suma, si real.mente existe vocación en aquellas 

personas que han decidido tener a la enfermería como su 

prot'eei6n; como una profeei6n para la vida. 

Para Bllo se pens6 en enfermeras que ya está laborando, 

quienes han pasado ya por una formaci6n, quienes hubie -

ron de descubrir si tienen o no vocaci6n para ello o 
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sí hicieron una adecuada e inadecuada eleccidn, o bien, 

si s6lo fue un espacio de realizaci6n que la sociedad 

lea concedi6 por ser una actividad acorde a su fabricada 

"naturaleza femenina'' ,,, 



4.3.l Objetivo na la investigaci6n. 

A manera de objetivo del estudio de investigaci6n de 

campo tenemos el siguientes 

Comprender la aimenei6n cultural e ideol6gica de la 

vocaci6n mediante su expresi6n en el caso concreto de la 

carrera de Enfermer!a. 

4.3.2 Hip6teeis de trabajo. 

En la carrera de enfermer!a la vocación del sujeto 

tienae a presentarse más por impoeici6n social y menos por 

convicción personal en tanto predomina la idea de proto

tipos ancestrales. del género femenino. 

4.3.3 Delimitaci6n de la muestra. 

Nuestra investigacidn tiene como poblaéión a diez 

enfermeras del Distrito Federal que laboran en dos institu

ciones de salud1 el Seguro Social y el Hospital de Pémex en 

donde se podrá 

opresión hacia 

observar las exigencias y condiciones de 

l.a mujer en une. ineti tucidn p\tblica y en 

otra de iniciativa privaoa, respectivamente, en la~ cua

les se tomerá una mueetX11 de cinco casos en cada institu

ci6n elegidas Rleatoriamente. Las protagonistas de la 

inve~tigaci6n 

categoría de 

eerli.n enfe nneras que esttfn dentro de la 

la 

fin P.ea conocer 

poblaci6n econ6micRmente activa, 

le existencia ~e su vocación 

cuyo 

(o no) en 

el ejercicio de su profesi6n y constatar la hip6tesia 

fijada. 
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:Ue aqu! que nuePtro intertis y ne P.cuercto a nuE!'ltrRei 

posibilidades•, nuestroR casos e-oan um~ muestra pequeña a 

ra7.6n ce que no se bUHCR alcance en la poo1nci6n 1 se busca 

profunaidad en lk elección vocacionttl ael individuo: hAAta 

d6na.e yuerie llegar la definci6n de une. vocación, del~cubrir 

el contenido "e la miema (en éete Cftf;O dP le carrera que 

nos ocupa) en el inui vicl.uo es •l centro ce nuef>tro 

interes, dee.entrariar le toma cie BU elecci6n _yrofeeionn.l n 

travtis de biogramBFI aetallA.ao'il. rnás adelante. 

4.3.4 Deecripci6n cie los instrumentos. 

Para cumplir el objetivo de ésta investigaci6n 

consiaeramos conveniente la realización de biogramae (1), 

aplicados a los diez casos de las 1nAtitucionee antes cit~ 

aas. 

Con ese propósito, el diseño se biogramas consiste en 

el e~tunio ae una parte ae la vida del individuo, la que 

•posibiliñaQes ae tiempo y económicas que se requieren para re~ 
lizar y aplicar técnicae como la obeervaci6n, entrevista y bi2 
gramas, que no fueron ni en tiempo ni económicas suficientes 
para eu realización, por lo que nos abocamos a la población 
untes citada. 

(1) El biograma es una herramienta de investigación que nos pe~ 
mite acercarnos al individuo y conocer aspectos espec!ficos 
de ~ate, según lo que se pretenda indagar del constitutivo 
h•..tmano de la persOna. 
SegÚn Theodore Abel 11 los biogramas son historias de Vida 
contadas por personas que son miembros de un grupo social 
determinado, e~critae en cumplimiento de airectrices espec{ 
fices en cuanto a conteniao y forma ••• 11 • -

Marsa}, Juan F. 11 Hietorias de viaa y CienciA.e Sociales••, en: 
Las HistoriA.R ae vinJJ. t:p Ciencias !::,oc~.ales, en rnetoaologÍa 
ae lae Ciencias Sociali;:r:, México, UNAlti-BNEP-Acatlán, 1986,p. 
328, 
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nos interePa que aflore e~ aquella en lu que pr~guntae comos 

¿e Q6nde voy? y ¿qu~ elecci6n profeAional ~uiero hRcer? 

constituyen unA. imrortancin. suprema en el E:tijeto P.n el 

momento de dicha tHecci6n en su A.dolescencia, ef1 dP.cir, 

es en ~eta etnpa ~Fpecífica donoe surgen momento~ en.~u~ 

se óebe tornar impor·tantes deci sienes que jugarán una 

trn~cendentRl función en i:;u vida futura. Iiecieiones de cues-

tionee que tienen ~ue ver con su vida privaóa, innividu6l, 

como ln citada elecci6n, es decir, la decieidn de UWl 

profe~i6n pnra la vida, que 1'orma parte del proyecto ae 

vida del inuividuo. Y los criterios a partir de los cua -

les se puede hacer tal elección nos interesa indagar y 

rescatar a partir de los testimonios que ee recoger4n en 

los casos de nuestra muestra. Los cuales girar4n en torno 

a los criterios que la motivaron insertarse en 1a carrera de 

enfermería, eu sentir hacia la carrera, eu pasidn y gusto 

por ella (la existencia o no ae las mismas), la concepción 

que tienen de su práctica profesional, as! como su rele.ci6n 

con otros profesionietas ne su espacio laboral. 

Conocer de ellas si fue por gueto y paei6n interna propia que 

haya impulsado al individuo a elegirlas o su fue por mero 

mimetismo social, a 

sociedad hacia los 

partir de modelos predispiestoa por 

cuales ee haya inclinado y no haya 

la 

habido un cuestionamiento propio y e! una aceptación como 

algo normal, porque se dice que es algo "innato•• o natural 

en el inuividuo q_ue trae consigo al nacer y porque ( socif! 

mente) es donde la mujer debe incursionar. 

En síntesis, un di~logo nbierto que redunde en el 

porqu~ de su eleccidn profesional, desentrañando las 
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influencias de mayOr impacto sobre su campo vocacional., 

así como sus limitaciones y la existencia de posibles 

consecuencias de una mala vocacidn o falta de ella, así 

como las repercusiones de eue experiencias pasadas {des

de la inf'ancia, de manera general las más sobresalientes) 

sobre la eleccidn de su profesi6n. 

El.lo se hará : a través de biogramas, combinada con la obae..!: 

o,. vación del. momento y entrevieta l.ibre regietrada medi11I1te 

el uso de grabadora. 

para lo culll se contara con una gu!a q~e incluya 

l.os puntos principal.es 

Preguntas nodales que 

su e1ecci6n y conocer 

acerca de lo que se preguntará. 

permitirdn entretejer l.a deoidi6n de 

l.Be raz6nes de su eleoci6n de 

carrera, que a continuaci6n se enuncian1 

-¿Qu4 es la vocaoi6n para usted?. 

-¿Qud l.a motivo ser Bnfermera '·?. 

-¿Cómo el.igi6 l.a carrera de Bnfermería?. 

-¿CUl!.ndo el.igi.6 l.a carrera de Bnfermerío.?. 

-¿Por qu' le interesa l.a carrera de Enfermer!a?. 

-¿Qui ee ser Bnfermera?: 

-¿Qud tipo de orientación vocacional. recibió o si 
recibió al.gdn otro tipo de orientación ( famil.iar)?. 

-¿Desde cuándo decidió ser enfermera?. 

-¿D6nde se form6 profesional.mente?. 

-¿La carrera de Bnfermer!a ee e6lo para mujeres?, ¿por qui?. 



-¿A qud cree que se deba la ausencia de hombree enfermeros?. 

-¿Cómo se concibe socialmente la carrera de Enfermer!a?. 

-¿Qud es lo que no le gusta de su trabajo como enfermera?. 

-¿Qué ea lo que no lB guata de eu profeei6n?. 

-¿Qué ea lo que máe le guata de eu profeei6n y de eu trabajo?. 

-¿Por qui enfermería y no otra carrera?. 

-¿Si no hubiera sido enfermera qud otra carrera le hubiera 
gustado estudiaJ:'I, ¿por qué?. 

-¿Qué Bignifica para usted ser enfermera?. 

-¿Le gusta ser enfermera?, ¿por qui?. 
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4,4 LA VOaAOION, LAS BNPBRJDIRAS Y SUS !rBSTIMONIOS°!' 

4.4.l Invest1gac16n de Campo, 

Más de las veces la im~gen que se tiene de la 

enfermer!a ea el ae un oficio del que las mujeres pueden 

ocuparse como un espacio de desarrollo profesional, como 

si se tratase de un dictado social. 
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Generalmente cuando el paciente requiere ayuda de enfe~

mería, siempre hace referencia a una mujer enfermera la 

que le mitigue alguna mala incomodaci6n, como si por 

ldgica se relacionara la enfermería con la mujer, y por . 

tanto encontrar la carrera enarbol~da por la imdgen 

femenina. 

Y as! nQs di ce alguna alguna de las enfermeras entreVis-

tadas ( 2), " •• ,La Enfermer!a no a6lo está desvalorizada y 

considerada como un oficio, siendo que hoy l~ carrera eet4 

ya a nivel de licenciatura, sino que además e~ igual a 

pros ti tucidn, porque dicen generalmente alguno~ hombrea de 

una cultura no muy amplia que nosotras sabemos cdmo 

abortar, c6mo no embarazarse, ••• el decir enfermera es 

igual a prostituci6n, ••• las primeras mujeres que·empe-maron 

a ayudar a loa enfermos fue por medio de la proetitu -

ctdn, hiat6ricamente eso ee, empezaron las prostitutas y 

despu~a ya empezaron las monjas y hubo un tiempo donde la 

+ Testimonios en lo~ cuales las enfermeras han reservado sus nom
bres, por lo que se referirá a ellas a partir de su categoría, 
la inatituci6n donde laboran y los años que han laborado en 
data. 

( 2) Enfermera g1'neral ctel Hospital de Pémex con 25 aHos de labor, 
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religi6n invadid mucho la carrera .• • 11 • Por otro lado, 

tembián es conAidCrada a nivel tdcnico 

Tal testimonio nos habla de la mujer en una activi

dad humana que paulatinamente fu4 convirti4ndo6e y estni.c

tuni.ndose a tal grado de llegar a estudiarla a nivel de 

licenciatura y de doctorado como es la Enfermería. 

Fue en 1966 cuando ésta profesión adquiere el título 

de lir.enciatura, en cuanto al nivel tdcnico existen una 

diversiddd de estudios post-tdcnicoe en Enfermería. 

Son datos niveles loe que forman al aRpirante a tal 

elección y son loa niveles técnicos una opoión de mayor 

preferencie para incorporarse más rápidamente al mercado 

laboral, de donde egresan las más de las enfermeras 

auxiliares. 

De acuerdo con las eatad!eticas encontramos que a 

nivel nacional en 1990 hubo 130,620 enfermeras económica -

mente activas que comprenñen entre 62,748 auxi~iaree, 
40,064 generales, 11,334 especialistas y 12,416 como otras•. 

Datos más recientes registrados por la Dirección Estadística 

del Sector Salud y Seguridad Social del Sistema Nacional de 

Salud en el DiRtrito Federal , durante 1991 son loe siguien

tes: 

En 4ste año hubo 36, 708 enfermeras activas que com -

prenden 14,526 auxiliares, 16,056 generales, 4,231 especiali~ 

tas y 1,892 como otras dentro del U.P., concentradas en 

instituciones tales comos la Secretaria de Salud, Instituto 

•Fuente1 Instituto Nacional de Estadística Geografía a Informática. 



Mexicano del Seguro Social, InAtituto de Seguridad y Servicios 

SocialGa para los Trabajadores del Estado, Secretaria de 

la Defensa Nacional, 

Petr6leoe Mexicanos 

Haeta ig92 e 

Secretaria de Marina, Hospitales de 

y Departamento del Distrito.Federal. 

inicios de 1993 el secretari~ t4cnico 

de la Escuela Nacional de 801-ermer!a y Obstetricia eetimR 

loa siguienteF datoas Mdxico tiene 4.6~ enfermeras 

econ6micamente Activa~ por cada óiez mil habitantes, con un 

total óe 1.:0 mil enfer-11\eras activas apr·oxfmadamente en 

nuestro pa!e++ 

Far e:u parte 1 datos que presentan pa!see del 

primer u:unó.o nos ilustran que por ejemplo Canada tiene 

un porcentaje de 70 enfermeras por cada diez mi] habitRntes, 

Hstadoe Unidos 78 enfermeras por cada diez mil habitantes 

y México 4.6~ enfermeras por cada diez mil·habitantee. 

Tales cifras nos revelRn que México tiene un 

déficit cualitativo y cuantitativo en la formación de 

recursoB humanoR que atiendan 6ptimamente las necesidades 

de ntenci6n a la salud. Pr-0·blenaítica social de gran 

profunoióan que aquí no vamos a tratar porque no es el 

ca~o, y en cambio, a! vamoe a ver que en comparacidn a 

aichos pa:CHee Méxi.co ti11ne una carencia de !!ate personal 
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que más de las veces está diAtI'ibuido desigualmente, 

faltanóo más en aquellas poblaciones que as! lo requieran, 

carentes de recursos méñico5 y concentradas en las grandes 

metr6poliri que está conformada básicamente por 

:nujeres. 

++como dato complementario 70~ son enfermeras tituladas y el 
resto lo componen auxiliares y especialistas. 



Ante t&l eituacidn se exhorta a las mujeres a 

enrolarse a las filae de la enfermería, porque ah! ee 

dice hay un espacio para ei1as, en el cual ~u partici-

p~ci6n es fundamental 

qui~neft ellas?. 

para la sociedad. pero, ¿para 

Re eul ta interesante conocer que para aquellas quie

nes vean en la Enfenner!a una alternativa rápióa para 

percibir un salario, o parA. aqlt~llas quienes piensan 

que la Enfermería es una cuestidn de mujeres porque 

poseen las cualidades (maternales, de cariño, amor, afecti

vas, etc.) de las cuales se piensa carece el homb1·e y que 

por tanto constituye un espacio propicio pern el desarI'!?. 

llo profesional en una mujer. 

En la medida en que la Enfermería s6lo cuenta con dos 

enfermeras por cada veinte pacientes, vemos que n.o ee 

una 

pero 

por 

carrera que 

a! es una 

le. mujer. 

absorbe a todas las mujeres del D.P., 

profesidn que se ve asistida generalmente 

Ahora, si 

las mujeres aue 

nos preeuntamos qu~ tanto atendieron 

decidieron ser enfermeras su vocacidn 

personal en el momento de su eleccidn profeeional, eegu-

ramente encontraremos que esa vocación estuvo casi siem-

pre pensada hacia espacios socialmente reservados para su 

desarrollo como el de enfermería, o bien pucia haber esta

do determinada por alguna circunstancia externa, tambid"n 

se pudo haber llegaao a cuestionarla concretizándola en 

una e1ecci6n compatible, cristalizando su vocaci6n en una 

correcta eleccidn, posiblemente en la enfermería. 

Actualmente se podría pensar que l~ mayor de la~ vece~ 

la vocaci6n se ha perdido, encontrando qua se trabaja 
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11 den la profeeidn y no 0 parn'1 la pro:fesidn, como crite-

rioa que •on tome.dos por el inclividuo para BU elección 

de carrera y en el que la vocación sólo se encuentra 

concentrada en el .Sltimo e.specto, pero ee en la prime-

ra1 el vivir 11 de" ... . la que prevalece con mayor 

frecuencia, a reserva d.e que no ea una eituaci.6n gen!, 

ralizada 1 pero que sucede y por tanto existe, y que ah! 

en la realiaad es :fácil observar. 

Ahora bien, prevalece en la medida de las necesida -

dee y circunstancias econ6micas del momento histdrico que 

se viva, cuyos motivos sean por ejemplo las complejas y 

absorbentes crisis econ6micas que hace a su vez vivir 

"de". • • , de je.ndo de lado la pasión y el gusto que el 

individuo pudiera sentir o verse atra!do (vocacionalmente) 

hacia una actividad laboral o pro.feeional dada. 

Y un espacio de movilidad laboral para las mujeres lo cons

tituyen aquellas en las que tradicionalmente se lee han 

venido ubicando como el espacio de l~ educaoi6n y de la 

salud en la atención s sue semejantes. Y Bi a ello se 

consiaera que existe la posibilidad de una carrera corta, 

esto es, de carácter t6cnico, cuya ventaja -se dijo- es 

incorporarse más rápidamente al mercado de trabajo, mayor 

preferencia tendrá como opción para una elección profe -

eional. Ahora bien, se sefiala que son espacios socialmen 

te reservados a partir de que la práctica de enfermer!a 

se ha inetitu!do como el arquetipo o modelo de las 

tareas y profesiones femeninas. Hablemos más al respecto. 

Desde la dpoca prehispánica la atencidn primaria a 

la salud hn estado siempre ha cargo de las mujeres. 
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La partera entre los aztecas deeempei1aba una f'un -

ci6n trascenoental dentro de la sociedad; l~a monjae en 

la etapa vizantina se encargaba de ayudar a lori enfer -

moe y heridos de las e;uerras, de las pestes, entre 

otras situaciones, alojdnuoloe en su convento. 

Dentro de la h.i.storia -según testimonios- la~ proe

titutas hicieron wia importante partic1paci6n como laa 

iniciaaorae de una acc16n humanitaria hacia los áem~s, 

sobresale tambi~n un personaje destacaao como pionera 

en Enfermería como es Floref;!: Na.iting Gett, quien se carac

teriz6 por su imágen de servidora, eoliaaria, humana·, 

ternura y 

tanto de 

dad. 

de atenci6n hacia 

gravedad física como 

sus semejantes en caeos 

espirituai y de afectivi-

Lo anterior reflejaba a le mujer como la más 

id6nea para ocuparse de la misma mujer aurante el ciclo 

materno-infantil~ una mujer en ayuaa y atenci6n a otra 

mujer, a quienes se les atribuye como las encargadas 

de la salud, tanto de sus familiares como la de loe 

demds, por ser la persona que no e6lo sirve a los 

dem~a, sino la que d~ atención afectiva a quienes lo 

requieren. 

En la actualidad, dallo el contexto social, la 

práctica de enfermería aparece como una práctica sexista, 

aiscriminatoria del papel de la mujer en el campo de la 

salud y reforzadora de lB familia patriarce.1. La enfe!. 

mera, como trabajadora de los centros de salud lleva 

un o.oble estigma: la de ser mujer y ae ser enfermera, 



portadora R eu vez de una 5erie de imágenes femPninaA 

aevaJ.udae y estereotipadas. Sabemot:" que ser mujer en -

fermera P.upone una posi.ci6n subalterr.a y unn irtentidad 

üevaluada, que no se lP. valorn, sino que es objeto ue 

su je cianea. 

Se sabe de su trabajo el deterioro que ha 

sufrido la práctica de Enfermería, privativa no s6lo de 

escenarios mexicanos, sino de otros escenarios socjalea 

del mundo, enfrentando actitudes y comportamientos se -

Xietas de lo~ trabajadores de la salud, que además 

inv&Oen y usurpan activitiades que le son propias tales 

como las de obstetricia y a quienes les confieren otras 

que no les correAponñen como las de trabajatiora~ socia-

les o de servidoras manuales. Lo cual va en prejuicio 

del rP-conocimiento social y económico de laA enfermeras, 

siempre inferior (como suceóe con otras actividades 

proí'esionA.les). 

Se consioera que la enfermer!a ea uná profeei6n 

que se inicia aomo una prdctica s6lo de ~ujereet pro -

aucto de un proceso que va desde la observación hasta 

la experiencia, instancia ~eta dltima en la que se 

llegan a consoliuar loe eequem~a ideales socialmente 

transmitidos para ambos géneros. 

La enfermería es una carrera como cualquier otra, 

Pin embargo, constituye un tipo particular de ejercicio 

profeeional en el sentido de que tanto la enfermera 

práctica, la enfermera t~cnica como la licenciada en 

enfennería y obstetricia son concebidas social y econ6-

micamente como trabajadora~ o profesionistae subalternas 
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o bien, ayuóantee oel m~dico, paPundo a segundo orden, 

es decir, no gozan del mi~mo prestigio social y retri

bución econ6mica que las demás prácticas, t~cnicas o 

licenciaturas que hay. Ello nos dá cuenta de la con -

cepci6n arraieaaa o.ue se tiene de la enfenner!a, de le. 

desvalot·izacid'.n que ee tiene de su labor profesional, y 

que constituyen expresionee que manifiestan las condici~ 

nee de eer mujer-enfer~era en una sociedad pat~iarcal, 

sexista, óesigual y di~criminatoria, hoy, a finales del 

sieJ.o veinte. 

Ello probablemente se deba a que la enfer:ner!n ee 

una práctica o profesi6n femenina, la cual refleja el 

arquetipo o modelo de las tareas femeninas, eeto res ~ 

pande a que más del 90" de las enfermeras en el 

mundo son mujeres, por lo cual se advierte como una 

profesi6n asistida y nutrida por la imágen femenina que 

siempre es menos valiosa que la imágen masculina en 

las sociedades pe.triarcale~ como lR nuestra. 

Esta imágen masculina a~quiri6 gran relevancia 

invadiendo todos los ámbitos sociales, en especial p~bl1 

coa, marcando su terreno dentro de dicha sociedad. Y 

el espacio de la salud no fue la excepci6n. Aunque 

tradicionalmente las mujeres han sido lae encargadas de 

atender los partos y gozado de un privilegio y valor! 

ci6n por su práctica. No obstante a ello, con el sur

gimiento del capitalismo y la reducci6n de las profeei~ 

nee a tareas mercantiles y competitivas, comenz6 una 

taj~nte y sistemática discriminaci6n de la mujer 

curanó.era-partera1 cuando se le reduce a simple ayudante. 



De mRnerR progreeiva los hombres invaden la profe-

si6n y empiezan e asumir Rctividades que ellaA reallzaban, 

elevanao la práctica profesional a una categoría supe -

rior. Desplnzan viejas técnicas y aan mayor importancia a 

nuevas y complejas prácticns m~dicae. Este cambio de acti

tud hace que una profesión sea concebida como superior 

o inferior y se puede observar en diversas situaciones 

como seria la de los peinadores, moaistas, cocineros, 

entre otroR, que generalmente gozan de una coneideraci6n 

social y ae una retribución económica mde alta que las 

mujeres, que por igual desempeñan dichos trabajos, inde--

pendientemente de la eficacia y de la eficiencia con que 

se realizan. Tal. valoración incurre en el hecho de que 

la actitud de quien la ejerce provenga de un hombre. 

Es bien sabido que en la sociedad actual las 

mujeres son consideradas seres inferiores y ~ubestimadoe 

(en grados y niveles distintos), la condici6n femenina es 

de opresión en cuanto a que se le niega .el valor de 

le. adquiaici6n de una mayor ser y Qe valer para 

igualdad, ¿en d6nde?, tanto en la esfera pública como en 

la privaaa, aqu! nos ocup~ el espacio pdblico. 

Por tanto se considera que la condici6n femenina de 

opresi6n y de inferioridad no responde a aspectos 

esenciales de la mujer que no pueda superar, sino que 

esa pretendida. inferioridad es resultaao de un condici~ 

namiento social en el que se supone se inculcan a.esde le. 

más tierna infRncia eFquemas de acci6n1 de conducta, de 

comportamiento distintos a los del varan. 
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Si po.l'timos de la familia patriarcal. que impone 

los roiea sexual.es mediante la educación, determinando e¡ 

c6aigo de conaucte. para. cada miembro de la. familia: oe 

autoridad y superioridad para los hombres, de sumisi6n e 

inferioridad para las mujeres veremos que por lo gene-

ral l.F.L enfermera traspola a lP. esfera proi'esiona1 de la 

salud, l.o que se espera de ella, lae acti tudas nprendi

dae en el seno de su familia; hace lo que debe hacer 

una mujer, se somete a ln autoridad masculina tal como 

lo aprendió en el hogar, a la obediencia, al mandato 

patriarcal, en unn rele.ci6n ya no de hija-padre, Bino 

de enfermere.-mt1dico. 

En efe eta, e1 e.copio de costumbres cultural.es qua 

se depositan en pautas de conuucta sexual ~e supone 

que ee genera en el condicionamiento social., en el cun.l 

su sentiQo como adoctrinamiento social se entiende mejor 

bajo el conocimiento de la poeict6n de la mujer en la 

sociedad capitalista patriarcal. anteriormente tratada, en 

le. cual nabemos que la mujer está marginada del terre

no productivo y confinada sólo a aquéllos trabajos que 

son prolongaci6n de las tareas que desempeñe. en el, seno 

del hogar que neri van en profesiones tales como la que 

nos ocupf1 y que se despliega bajo ésta mirada sexista 

patriarcal. 
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Resulta pues importante advertir que ].ae rel.ncio -

nes familiares que se esquematizan en ].a familia patria!: 

cal constituyen el prototipo de le.e rel.a.ciones de poder 

que hay en las insti tucionee sociales y en el. Estado. 

La escuela, la clínica, el hospital y tonas la.A 



in~tanciBS donde ee desempeña y desarrolla la enfermera, 

reproducen las jerarqqu!ae existentes en la familia. Tal 

aconteci~ianto responde a la explicaci6n que tratticional

mente Re le ha dado como aleo ''nat~.lral11 , es decir, como 

una interpretacidn ideol6gica y ~ubjetiva de la natural! 

za fBfflPnina, según los intereees de loR hombres que 

poseen el poder y que dicta lo que debe entenderse 

por lo "natural" para las mujeres. Por lo que pareciera 

que lFL carrera de enfermPría e6lo puede ser aesarroll.!. 

da por la mujer, porq\.1e ee::tá dotada para ello por 

"natura1Aza11 • Marc~ndole como ajenas aquellas profesiones 

que impl!quen incompu.tibtlidad con su supuesta naturaleza 

femeninR como ingeniería naval t~cnico electricista 
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-y que considerados c0mo f'eudos masculinos sean incon~ 

entef con lo que se eApera socialmente que eatudie una 

rn11jer. Sin olvidar aeAó.e luego el contPxto Pocia1 i1a -

triarcal dentro de la cual se mu.eve la mujer como el 

hombre-, ¿c6mo?, meo tRnte detenninad os m6vi-les eduNiti voe, 

en CtJD.lquiera rle ~u~ modalidades ( f'on::i.al e informal), cuyo 

fin eP hacer hincapié en Pu ajuRte, en su adaptacicSn a 

ºU papel gen~rico ancestral ae ayuda hacia loe deM~e, 

RoAmd.e. de otros patronas de conóucta, de comportamiento, 

de formas de penee.r y de actuar, que oe le tranami ten 

en AU infancia y nue logran expresarse con mayor fuerza 

en la elecci6n de una profeeidn; de una profesión para 

la vida, concretizándosP en ~ete caso en le carrera 

en cuesti 6n, lA cual si eue ~i endo centro de atraccidn 

rara el gtinero feme~ino, eP qu~¿de aiguna u otra manera 

Cl1chn carrera recuerda al ~nero femenino el 11 aer11 y el 



11 va1er1
' de la mujer?, ¿ee trc.ta a caso de satisfacer 

necesidades pereonal~e o necesidaóee sociales que le 

reclamen su presencia en una labor aeiP.tenCiRl en una 

carrera como ~eta?, cuyas actividades se asemejan a 

los ataviemos anceetrelee de su gdnara que mantienen 

una poeicidn Pubordinante en la naturaleza como ser 

humano de l~ mujer, traspolándola a careos menoree a 

diferencia de los ocupados por el gé'.nero masculino. 

Farafraseando a Fabla Latnp! (3), lR idoolog!a 

en ia:P. profesiones tiene como fin proporcionnr o o.ar iuen 

tióad. bl individuo, legitimar lA profeeidn ante la eoci,! 

aad, reforzar la ideolog.{a dominante patrjarcnl y en~ 

brir mecanismos de operaci6n. De detos nos interesa 

destacar la manipul.aci6n idool6gica a. que han sido suje

tas las mujeres, que va desde el adoctrinamiento en el 

interior del núcleo familiRr hasta el inicio de su fOE 

maci6n 

lógicos 

profesional mediante 

a partir de unei 

distintos mecanierooe ideo-

supuesta exiAtente vocacidn 

ºinnata'', que básicamente durante la carrera. se lee r,! 

fuerza a trav'e de discursos o.e bienvenida, en el 

ju1·amento profesiona1, en el reste jo del dí.a ó.u la en

fermBra, entre otros aspectos, en loe que implícitamente 

se uti11Zan elementos de control social que generen 

una unicidad cono género femenino que las una, como 

son ei supuesto prestigio profesional , beneficios, priv! 

legios, hasta la falta o limitaüa preparacidn oe la 

(3) Martínez, H. Soc1ología üe una profeeidni el caso de anfer
merÍR, México, C1'E-Nuevo mar, 1985 págo. 37-43. 
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enfermería, que llegan a enmascarar una vocaci6n como 

"innata11 que ee supone posee la mujer, a la cual. -la 

vocacidn- ee le aebe entrega, eacrificio y lealtad para 

el ejercicio de la enfermer:!a, aspectos tales que conet_! 

tuyen, ademd.s, elementos recordator·ioe de su naturaleza, 

es decir, que refuerzan su deber ºinnato" como mujer y 

por tanto como enfermera. 

Por otro lado, al igual que otras carreras, la 

Entermer!a. tambidn designado un d!a espec!fico ( 6 de en.! 

ro) en el que se le festeja. D!a en el que no sólo se 

les exhalta por su labor social y humana, se les mot! 

va a seguir superándose, a seguir desarrollando su voc~ 

oidn, sino que las au'toridadee expresan su atenci6n a la 

salud reforzando la importancia de lB ayuda y sex.vili~ 

mo inconuicional que ofrecen las enfermeras a la. soci! 

dad y como base su supuesta vocaci6n innata -en el peor de loe 

casoA, es decir, cuando no posee vocaci6n para ia profeei6n-. 

Tal homenaje acontece a partir de 11 d1acureos11 

cuyo& contenidos ideo16gicos se presentan reproduciendo 

contenidos patriarcales (como forma.e de actuar y de pensar 

sobreponiendo la supremacía masculina) y como medio de 

control sobre lo~ miembros de la carrera. Fuera ae eu 
1\i:!a" su situaci6n es ae trabajadoras explotadas y opri

minas. Esto puede verse en la medida en que la iaeolo-

gía r.ie la enfermería se relaciona con los arquetipos 

femeninos tradicionales como los maternales, ae abnegaci6n 

y sacrificio, conductas ~ue singularizan la funci6n y/o 

el rol femenino en la familia. La ideología al Rer 

internalizada por las enfermeras contribuye a que ellas 
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reproduzcan y mantengan los valoI'ee, las acti tuá.es y con-

ductas sexistas y desiguales que auemás contindan mBnte -

niendo lR formaci6n econ6mica y sociocultural. de nuestro 

país. Dado que toóa profes16n cwnple determinadas funcio-

nes dentro de la organización social y política para lA 

sociedad. 

Lo anterior nos dá cuenta de que el carácter ae la 

enferm~r!a aparar.e como suboruinado al oe medicinR, pues 

aaemás es una profesión encar~cia de tareas manuales 

importantes, pero desvalorizadas. 

meras sean ubicadas socialmente 

Ello hace que las enfeE 

como una clase subordinada 

a la de otros profesionietae que se consideran más des -

tacados (a nivel eocial)s m~dicoe u otros profeeionalea del 

sistema de la salud. 

Esto ea, en la práctica de la Enfermería exjate una 

poaici6n de subordinaci6n con respecto a 1ae actividades 

ael mádico, esto lo poaemoa ver cuando las enfermeras 

ejecutan actividades de tipo t~cnico que consisten princi

palmente en la administración de medicamentos y en el 

manejo de equipo, de aquí que la prt1ctica méaica sea 

depend.iente de 1a enfermerla, dicho en otrRs palabras, la 

enfermera ea la que ejecuta el plan de atenci6n al 

paciente y ofrece servicio contínuo durante 24 horas. 

Al parecer 1aa enfermeras ejecutan meramente activi-

dades ne tipo manual y loe médicos de tipo intelectual, 

ello obedece a lB posici6n que ambos ocupan en la divi·-

ei6n social del trabajo, resultado de sus respectivas 

clases sociales y de su condicidn de gánero. 



Generalmente el trabajo Que se realiza en las insti

tuciones de salud sigue las formas trhdicionales de la 

divisi6n social del trabajo como sucede en cualquier 

otra institución laboral (de cualquier.Índole), ya que 

existe una organizaci6n vertical de la5 actividRctee a 

partir de los que planean hasta los que ejecutan. 

Bn laA inAtitucionee de salud loe que planean y 

deciaen generalmente son loe m~aicos y las que ejecutan 

son las enfermeras. Y así noe dicen 11 ••• el m~dico se 

concreta a diagnqsticar y a escribir a máquina, la 

enfennera es la que ejecuta, la que recibe las ordenes 

a pesar. ae ello dicen algunas enfermeras: 

nosotras somos el pilar, somos como nos dicen algunos 

m6dicos1 su mano derecha ••• somos las encargadas de 

ejecutar lo que el m6dico nos indica, si la enfermera 

no lo hace el paciente va a ser muy á.ifÍcil que se 

re establezca (4) 

R~ta re1aC16n nos dá cuenta de que iaS relaciones 

ae poder que existen en el ámbito público no edlo se 

encuentran pautadas por situaciones de clase sino tfl;l!lbián 

las de sexo adquieren gran relevancia. 

Es decir, la atenci6n a la salud la realizan 

particularmente las enfermeras a trav4!s de una organizra.-

Ci6n •n las que pocas veces interviene, o bien, en la 

que pocas veces está establecida por ella misma, sino 

más bien por la direcci6n, que dicta los planes de 

(4) Enfermera general del Hospital de Pémex con 25 años labo -
randa en nicha instituci&n. 
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trabe.jo, establece loR e!ltÍmulof'I, ofr·ece 

nee y hplica lliB sancioneP. Así, la 

la~ compensacio

eubordinacidn de 

la. enfermera al m~oico obedece a cuestionee de diferen 

cia sexual, poniéndose de relieve las relaciones asimd-

tricas de poder entre lo~ sexoP, y trrl:P ~stos 1a~ vo

caciones que supuestamente deben seguir según la natura

leza "innata" de cada cual que precede a una cultura, de 

pretenda devaluar sen que tnie la aqu! que lo que se 

vocaci6n se oculta el seguir manteniendo organizada la 

compleja estructura de rela_ciones de poaer asimátricas 

e~tre ios sexos y por tanto se definan vocaciones bajo 

el peso cultural y social, predisponiendo al individuo 

a espacios eepec!ficoe, 

de vocaciones "innatas" 

con la premisa óe la existencia 

que •puedan o no seeuir, pero que 

la fuerza del peso cultural, al que antececi.en costumbres, 

tradicione~, prejuicios, convencionnliemos eobre el 

individuo que internaliza y asimila como algo natural, 

proceden conforme a los dictados socio-culturalee, nutr1en 

do y reproduciendo profesiones espec!ficas. 

En efecto, la enfermera ofrece un servicio profe-

sional que, sin estar directamente incorporado al proceso 

productivo, refuerza los intereses del capital en el sen-

tido de que mantiene y recupera la fuerza de trabajo 

requerida para el desarrollo econ6mico del pa!a. 

Y ello puede advertirse en los argumentos discursistas 

en que se lea motiva a las enfermeras a seguir adelante, 

con una mayor devoci&n hacia su práctica, combatiendo y 

fincando día a día fracasos y ~xitos, frustraciones y 

satisfacciones, lo cual propicia que la enfennera analiae 
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parcialmente su Pituaci6n y ee vea impeliáR A elaborar una 

concepci6n difltorcionacia de eu labor, dado 'lUe el ó.iecur

so expre~a una vi~idn Feega.aa de la realiaad, ne lR ver -

dAnera situaci6n que Viven en su cotiaianeidad como 

enfermera. 

Vemos pues que la idoologÍa encubre y tergiversa la~ 

realidad de la enfermera, que la hacen diferente del m4 -

dico, como son el hecho de que ellas y ellos ne poseen 

el mismo poder político y econ6mico 1 prestigio social, 

percepciones salRrialea, entre otros aspectos. 

De manera paralela los beneficios y s!mbolos que se 

utilizan pnra el control del gremio son diversce y varia -

dos como los festejos, las recompensas, diplomas, medallas, 

premios por su humanidad y servilismo que se iea otorga a 

las enfermeras con el fin de estimularlas y de reforzar 

el arquetipo femenino, 

Otro aspecto sobre el cual se ejerce_ para mantener 

la posici6n subordinada de la enfermera es el de acusarle 

~u falta de preparacidn profesional, es decir, la carencia 

de conocimientos cient!ficos que tiene -con los cuales ha 

sido formn.da- acudiendo al argumento de a más prepara -

cidn tdcnica y profesional, mayores salarios, prestaciones, 

reconocimiento, poder, A mayor prepaci6n profesional 

mejores espacios laborales, 

Sin embargo, generalmente se minimizan otros facto -

res eAtructurales que intervienen en su formaci6n profesio -

nal Y que se lo impiden, como son el pertenecer a una 

cierta clase social o gdnero que condicionan la decisi6n 

sobre la elecci6n profesional que se va a estudiar y en 
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qu~ nivel hacerlo. 

Todo lo anterior origina que 1as enfermeras se preparen en 

el área técnica, y que en ese eentiño no se les facili

te la preparación científica, ya que no siempre resulta 

favorable que el 

cr!tico, reflexivo, 

instituci6n y para 

personal sea con~ciente, creativo, 

pues representaría un peligro para la 

el m~dico al ver cu~n importante ea 

eu labor como lo es la del m~dico. 

En esa medida la subordinación de la profesión de 

enfermería, así como su situación ae devaluación se expl!

ca tanto por su sexo, como por su posición en la 

divisi6n social del trabajo. 

Por tales circunstancias se piensa que le mujer 

enfermera en muchos caeos, se ve confinada B realizar 

actividad es rutinarias y poco creativas, ello a6lo le 

permite el desarrollo de una parte de •us capacidades, 

limitando su potencial en cuento a sus habilidades 

intelectuales, 

Así podr!a decirse que la ideología de las enfermeras 

está definida por sus condiciones sociales de existencia 

y de ~nero, considerando su posición de subordinaci6n y 

devaluación en el terreno de 1a luaha de clases, 

Es sabido entónces de la falsa idea de que las 

enfermeras se dedican al trabajo Qe la salud por 
11 sacrificio11

, "abnega.ci6n11 y 11vocacidn'', más que por inte -

res. en su profesión, por necesidad o.e un salario y por 

distintos aspectos circunstanciales como su ~nero temeni

no y su e1tuaci6n de cla~e socioecon6mica. Sin que por 



ello sea une. si tuaci6n gene1·a11zacia y tajante en todas 

las mujeres que desean· incursionar a tal ~mbito. 

Suceaen las excepciones, pero tambi~n las inadecuadas 

elecciones. Los testimonio~ de algunas enfermeras dentro 

del ~i~trito Federal reflejan 6ete tipo de eituacionee, 

que aunqt1P. para algunos carece de impor·tancia el que 

la mujAr ~e inserte con vacnci6n o sin ella1 es final

m~nte un ae~tinatario el que se ve afectado por una 

inaáe~J~da 1 ineficaz e inoportuna Atención, esto ee, que 

Re ejerza como una act1vidau mec~nica, nitinaria1 man~ 

tonn, Fi!'l inter~s, sin gu:;to 1 sin vocaci6n autd'n

ttcA1 que se desarrolle a disgusto porque no ea su 

inclinaci6n y que posiblemente se cree se generen 

frustrAciones por ser Algo que no se embone con sus 

int~resee pereonele~. 

Dentro oe la pr~ctica cotidiana de las enferme -

res el ideal de servicio y la vocacidn, Ron aspectos 

que la~ enfermeraB entrevistadas manejan como aleo pro -

pio que ellas po8een, pero que muy en el fondo se 

pien~a, les fue enseflaó.o. Esto es, se considera que a 

las enfermeras lee deetaca un eep!ritu de sacrificio, 

de servicio y de ayuda a sue eemejantes, sin distin -

cidn de clases sociales, y ello se ve reflejado en 

los discursos tanto fBmiliRree como a nivel profesional 

dentro de la carrera. 

Pensemos que lR cargri VRlorativa que se aeigna a 

é$tH profe~i6n permit~ cohesionar al gnipo de enfenne -

ras con intereees, valores y normee comt!nee que la 

convirtiáran una profeeianista indispensable a la sociedad. 
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Se pien~a que del eep!ritu de sacrificio se áeri

va la buena atencidn al paciente, sin ~ate aspecto la 

enfermera carecería do vocaci6n y correría el riesgo de 

ser juzgada como deshumanizada. La idea de "espíritu de 

sacrificio11 se plantea como aeber moral de las enferme

ras, ee emplea como poetulado principal de la carrera y 

se enarbola para encubrir BBpectos laboraleA de Fu eje~ 

Cicio profesional como mejoras 

entre otros aspectos. 

salAriales, prestaciones, 

Además del espíritu de sacrificio que implíca la 

profesi6n, es ineludible dejar de percibir ciertas cua -

lidades deseables que fija la carrera en las 

mismae que la hacen idónea para el ejercicio 

candidatas, 

no s6lo 

cotidiano, sino e~ica2, eficiente, adecuado, en una pala 

bra·1 productivo (pero no ~610 en c!sta profeBi6n, eino en 

toaa actividad humana) de la profeei6n ae enrermer!a 

son1 tener capacidad de ofrecer ayuda, amor, compren -

si6n, paciencia incondicional en situaciones de dolor y 

sufrimiento, tener sensibilidad al dolor, inter~s ilimita

do por la contiici6n de salud del Fer humano proyectado 

hacia una ayuda humana, ayuda hacia una mejor cRlidad 

humana. 

Debe entrar con vocaci6n de servicio social mani

festada en su sensibilidad y preocupaci6n por los pro 

blemas de salud e higiene de la poblaci6n. Debe ser 

capaz de dar apoyo, atenci6n y dulzura a loR pacientes, 

de consiaerar aspectos como el in~tinto maternal, oe 

cariño, humanismo, lealtad y fiaelidad a la vocaci6n ~ue 

se supone por convicción cliei6. 
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Rasgos todoe ellos Rpreciaóos generalmente en la mujer 

-ideol6gicamente-. 

Tales característica~ supuestamente femeninRR, pero 

que obviamente se poseen con innependencia del sexo, non 

proyectadAs sobre la enfermera, en congruencia con la 

ideologÍn do~inante que favorece la aiPtincidn sexual, 

aoem~s, se lee transmiten una ~erie de valores al parecer 
1'necesarios11 a su condición femenina para poder prestRr 

Rtencidn a la Aalud, porque así lo exige tanto el perfil 

profesional, 

Bienal. de 

las necesidadea BOcialee; el 

la Enfermería como la condici6n 

mismo gé'nero. 

ejercicio 

ºinnata" 

profe

de BU 

El perfil profesional que se construye alrededor de 

la carrera se circunscribe a las necesidades sociales, se 

considera que la enfermera requiere de una formaci6n 

científica y de desarrollo integral para su desenvolvi 

miento en el quehacer del sector salud. 
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La e1ecci6n de 4sta carrera impl!ca el compromiso 

de servir y ayuaar en colabor·acidn con el médico a ele -

var la caliaad de la ealua humana. Es un profesional 

que aebe valorar la vida humana, mostrar interás en la 

prevencidn de las enfermedades y en la coneervaci6n de 

la salud, as! como en el cuidado y atencidn a los 

pacientes. Es aecir, debe formarse como un agente de 

ectucaci6n para la salud dentro óe la comunidad donde se 

vive • Así como de formar al px·ofesionista que el pa!e 

necesita, que el paí~ merece, cuyo fin sea elevar la cali

nnd ae la atenci6n humana en el sec+.or ~alud, capaz de 

e jncntar 6ptimamente programas ae ealt1ó. Administrar y 



atender a lo~ desvalittoe en tareas comtln con el m~dico. 

Si bien ep cierto que se requifiren de enfermeras 

cada ve:r. mt1P prepP.raoRe- y desde luego con unn clara 

conviccidn, entrega y atencicSn humanitaria, también es 

Cierto que le. cerrera adolece de desprestigios y aesve!! 

tfijBs ya mencionacif\S 1 en cuanto a que no s6lo es aeevirtu_! 

cta por ePtar nutriOa sdlo por la participaci6n femenina, 

Bino que también se le percibe como un oficio a una 

carrera que ha sido errdnr.amente despojada de t=eu carácter 

profesional, en el que se ilice es un espacio pare la mujer, 
0 ••• en el r¡ue el hombre no puede desarrollarse eficaz y 

ade,cuadamente ••• 11 ( 5), n ••• generalmente se concibe a la 

enfermería como una carrera tl!cnica que tanto el Insti t~ 

to Polit<!cnico Nacional como la Universidad Nacional 

Aunt6noma de México manejan ••• se compara a ln enfermería 

como prostituci6n, históricamente fueron las prostitu -

tae las primeras en ayudar a los enfennos, despuds lo 

fueron las monjas y ahora lo son lRe enfermeras ••• 11 .(6) 

A su vez, eie;ue prevaleciendo el hecho de que las 

enfermeras son las que acatan las 6rdenee del aoctor, y 

al respecto nos dicen1 el doctor ea el que diagnos

tica y la enfermera la que ejecuta sus indi oacionee ••• 

ea el brazo derecho del doctor, al cual le dan más 

reconocimiento que a la enfermera, ésta queda relegada 

o (7), después de una paulatina y exitosa recupera-

cicSn del paciente, los agradecimientos son dirigidos al 

( 5) Enfermera general del IMSS con 20 años de labor. 
(6) Enfermera especialista del IMSS con 25 años de labor. 
(7) Enfermera general de P~mex con 25 arlos de labor. 
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doctor, y con algnnas excepciones a las enfermeras, 
11 ••• no se busca que a uno le auadezcan, ni que le 

traigan regaloe como al m~dico ••• pero por faltR de cono

cimiento de lo que hace y e~ 11na enfennera, siempre se 

le respeta, se le agradece, se le admira y se acude 

más al m~dico que a las enfermeras, nos 

como lo peor ••• 11 .. (8) 

consideran 

Ello nos d4 cuenta de que hoy por hoy la enfermería 

sigue manifestando los grados de desigualdad profeeio -

nal que socialmente se le han atribuido ante otro 

profesionieta como el mt1'dico, " ••• a pesar de que se 

tenga un grado de especializacidn en Enfermería y por 

ello se posean mayores conocimientos que un m~dico 

general se sigue considerando como un personal de 

segundo 

en la 

orden, subalterno, que sdlo sea 

ejecucidn de las indicaciones del. 

la que pRrticipe 

mádico ••• ". (9) 

Se sabe que la carrera de enfermería ea una prác

tica que exige de un enorme 11 sacrificio, ac·tualizac:l dn, 

••• en otras pal.abras de inclinacidn vocacional" (10) que 

pa!'eriera que 

lREt personas 

ei4n a tal 

las enfermeras, según sus testimonios, son 

indicadas para el manejo de ~ata profe ~~ 

grado que 1a apropiacidn de la carrera por 
la enfermera es tan Íntima, tan vinculada a ell.a que 

dudaría encontrar su vocacidn en otra profeei6n. 

229 

(8) Enfermera e;eneral del Hospital de Pémex con 25 años de labor. 
(9) Enfermera especialista del IllSS con 25 años de labor. 
{10) Enfermera general del IMSS con 15 años de labor. 



A 10 lareo óe los aiez biogre.mae aplicados se pudo 

observar que, independientemente del carácter de la 

insti tuc:t.6n de 

privatizada 

elegidas al 

salud (hospital de Pémex1 instituci6n recién 

IMSS1 in~tituci6n pdblica) las enfermeras 

azar, con diferente gr¡ido de categoría 

(auxiliar, general y especialista) denotan la expreeidn de 

una vocaci6n ligada a ciertas ce.racter!stic~e¡ circunA 

tanciales o situaciones externas o ajenas a una vaca-

ci6n privada o individual, tales como loe casos de 

dos enfermeras auxiliares, lAe cuales tienen una prepara

ci6n ds secundaria conclu!da (en el mejor de loe casos) y 

un breve curso de primeros auxilios (11), coincjden en 

verse insertas en e ata carrera por circvnetanciaP. de 

tipo económica, y al eer la enfermaría una op c:I. dn como 

carrera corta que le permitiera un pronto acceso a¡ 

mercado de trabajo, y por tanto una percepci6n de in-

grasos, fue como se pens6 en ella. 

"Estudio enfermería porque quería estudiar una 

carrera corta, y para mi 

da ••• podr!tt decirse que 

el ver de blanco a la 

esa fue una salida muy r4pi

tambi ~n mo llamo la atención 

gente (enfermeras y médicos) en 

los hospitalee ••• 

••• '' ( 12), es lo 

Trabajo por necesidad y 

que afirman &etas dos 

no por euato 
enfennerae 

auxiliares, respectivamente. 

(ll) Enfermeras auxiliares de Pémex con 6 y 8 años de labor. 
(12) Enfermeras auxiliares del Hospital de pémex con 6 y 8 

arios de labor, respectivamente. 
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No obstante a ello dicens 

?rte eueta ayudar a la. gente ..... (13), 11 
••• me 

satisface poder ayudar a la gente... me gusta portar el 

uniforme ••• 0 (14), me gusta el reconocimiento, la 

recompensa afectiva que algunos pacientes me dan, que se 

ven agradecidos por mis atenciones ••• y eso me dá mucho 

gusto , , • ", ( 15) 

En: tanto que otros testimonios noe di cens " ••• 

Desde nifla cuando veía loa gorritos de enfermeras me 

empece a interesar por la enfermería ••• desde niña me 

gustaba inyectar a los nittos con ahujas y simulaba que 

picaba y luego iban a dar la queja a mi mamá ••• Sie~ 

pre me ha gustado ayudar al. pr6jimo ••• desde niña ten!a 

la vocaci6n. La enfermería requiere de que uno se ent~ 

gue a su prdjimo, tener el deseo de ayudarlo en mamen -

toe de dolor ••• La misma vida me fue llevando a ese 

camino ••• en algÚn momento llegu~ a dudar de tener voca

cidn hacia la enfermería ••• porque me da be.·· cuenta de 

que el sueldo era muy bajo, que no ten:!a uno mucho 

reconocimiento como otras carreras, que carecía de recon~ 

cimiento por parte del público hacia la enfermería •• ,muy 

pocas personas valoran lo que realmente es la enferme

r!.a ••• ello me hizo dudar ••• " . ( 16). Intentd irse a J.a 

carrera de T~cnico en RadiologÍa, pero la misma vida -afi.!: 

ma ella- la volvid a ubicar en el campo de la enfermería. 

(13) Enfermera auxiliar de Pémex con 6 años da labor, 
(l.4) Enfermera auxiliar de pémex con 8 años de J.abor. 
(15) Enfermera general. de Pémex con 10 añoR da labor. 
(16) Enfermera general de pémex con 25 año~ de labor. 
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Accidentalmente empez6 a trabajar como auxiliar de 

enfenner!a (antes de decidir estuuiar la carrera en la 

universidad), la misma vida por circunstancias econdmicas 

la llevaron a insertarse primero como auxiliar, paulati-

namente le fue gustando y se dá 

servir a loa demás, ayudarlos a 

malestar. Se pien~a quizá por la 

cuenta de que le gusta 

reeetablecerse de algÚn 

necesidad de obtener un 

reconocimiento 

nalmente su 

afectivo y por enriquecer afectiva y emocio

esp!ritu por dar a loe demás. Se iaenti -

fica, además, un querer servir mejor por compromiso a 

la carrera y por seguir super~ndose, por querer ampliar 

sus conocimientos. 

Afirma además1 La enfennería ea una carrera más 

hecha a la mujer porque ea más entregada, más cuidado-

aa ••• se requiere en un momento dado aeurnir el papel 

de mamá cuando BB trata con nUloR de especial cuidado, 

de darles de comer, todo lo que se requiere para el 

cuidado y atencicSn de niftoes darles eue soluciones, ba:.

fiarlo~, cELmbiarlos, darles de comer, 

gente 

" •••Desde nifia tuve la inquietud de ayudar a la 

me naci6 ayudar a la gente cuando tuve un 

problemai un accidente a los cinco año~, ••• me nacicS la 

inquietud por ver a la gente de blanco, por ayuoar a 

los demás " por otro lado "me motivcS una compañera 

de secundaria a estudiar la carrera ••• me satisface po

der ayudar a lB gente aunque no me agradezcan ••• me 

gusta la actividad y ayuoar a quienes lo necesitan, ••• 
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por careno!as econ6Micae me veo en la enfermer:!a ••• " (17). 

"Desde chica me gusta, me gustaba 

mufle cae, me gusta el trato de la gente 

curar a mie 

cuando eetit 

enferma, siento que es mi vocaci6n, que me guata ••• 

pienso que la mujer tiene más cualidades para atender a 

loe pacientes, porque somos más caridosas, ya desde el 

aspecto matenial que aqu! se requiere. Loe pacientes a 

cualquier edad requieren cariño, mimos, paciencia, aten -

ci6n, que quizás un hombre no tiene o no lo saben dar 

y a veces hasta se vería mal que lo dieran ••• pienso 

que como mujer yo puedo acariciar ya sea a un niffo, a 

un hombre o a una mujor, y a veces as! lo hago porque 

hay pacientes que siento que lo requieren, no e6lo ea 

la atencidn m~dica, sino tam.bi~n fraterna que es lo que 

m4s se requiere en 4ste servicio y más en urgencias ••• 

hombree enfermeros eon contados ••• yo pienso que ah! más 

que nada loe ven como un auxiliar en donde ellos pue -

den utilizar más la fuerza que nosotras • ~·· en movilizar 

pacientes, en caeos donde es requiere más físicamente de 

su fuerza la enfermera es la que está más cerca (afe~ 

tivamente) del paciente que lo requiera ••• Me guata el 

tráto en e! con loa pacientes, saber de sus necesidades 

y que se le pueda ayudar ••• siento que es mi vocaci6n 

••• yo me siento realizada en enfermería Recuerdo haber 

tenido familiares o personas enfermas, simplemente con mis 

muñecas, a mí me gusta curarlas, ••• sanar a alguien eso 

pienso que motiv6 estun1ar enfermería, además de que era 

(17) Enfermera general de Pámex con 10 affoa de labor, 



una carrera corta, definitivamente, era lo m4s rd:pido 

de estudiar y 

co influye!' en 

capacidades y 

ideal desde· 

ya entraba uno 

mi decisión ••• 

cualidades para 

chica), pero e! 

a trabajar, lo econ6mi

eiento ~ue no ten!a lea 

ser maestra (que era mi 

para ser enfermera la 

carrera me gusta •• me siento bien, siento que me 

llena" ( lB) • 

ttEnfermer!a la tomd' como escaldn porqUe nosotros 

somos ocho de familia, ent6nces en las hijas mayores 

l.a idea era empezar a t1·abajar y deepué:s yo sostener

me mis estudios, si quería seguir una carrera do l.icén -

cia tura,. • Es unn carrera muy bonita, me guata ayudar 

a la gente ••• Quer!a estudiar Odontología o Leyes, pero 

por ser una de las mayores ••• era econ6micamente imp~ 

Biblb y decid! meterme a enfermería por ser una carr~ 

ra corta, empezar a trabajar y percibir un sueldo. ·Me 

gusta la trauma, la actividad •.• Ayudar a la gente me 

satisface ••• adquiero eatiefacci6n personal, trato a loe 

pacientes 

l.oe nif'ioe 

como si fueran algo mio como por ejemplo 

y ayudarlos ••• sean adultos o ancianos 

siempre pienso que esa persona que tiene alguna 

enfermedad se le puede ayudar y atenderlo como un 

familiar••• Es una satisfacción tan grande y personal, 

que me gusta cuando eee paciente se siente mejor y 

tu hiciste algo bueno por ese paciente ••• se siente 

muy bonito, una sati~facci6n personal que a mí me 

gusta ••• Ea muy bonita lB carrera, nada más que es 

( 16) Enfermera general del IM::>S con 20 años de labor. 
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mal ViFta y muy mal pagañR ••• Hay Ple;o inten,o que uno 

~ient.e y que noe hRce inclinnrnos a Hlgo e.yudnr a ).R 

gente es lo mío, mi inter~fl vocaciom\l ef'.tnbh orientRdo 

P. cualquiera cie lBP áree.P del sector salud ••• me e;u.Ata 

estar active, además a.e que la cer rerA. Bf'Í lo re'!\\iere, 

••• nef':de muy chir.e. Fe me att·ibuían tPreFu~ ó.e erRn 

rei=ponsabilide.d como si fuerF. l.L mayor, !;e me otorgaban 

funcioneA princi pe.le B (siendo la !"'egunda de 8) ... eeo me 

llevaba a preguntarme 11u~ voy a hacer, o.u~ eatuó.ia.r 

eso ó.epende de caña gente, lo f!UB tu traigas, yo 

pienso que cada gente tiene algo ya establecido, algo 

de poro_u4 estas aquí o qu~ vas a hacer ... dedicación y 

vocaci6n aon necesarios para la carrera (19) 

' 1A lo mejor muchas veces por equivocacid'n, cuando 

uno e~tá chico no sabe ni lo que quiere •••Empece a 

trRbnjRr a partir de que había hecho un curso ae 

inicio de primeros auxilios, trabaje en un hospital, 

despu~~ de BhÍ me empez6 a gustar la carrera y ya 

fue que me decidí a estudiarla. Es muy bonito porque 

le dejan a uno muchas satisfacciones pereonale~ ••• la 

carrera ee muy sacrificada ••• querer y ayudar uno a 

la eente requiere de prepare.ci6n, especialmente en ~sta 

área de salud (enfermería), ••• necesita uno prepararse ••• 

~Rr atenci6n sin esperar nada a cambio es ser enfennera 

Lo~ hombres enfermeros no responden co~o tal, porque 

E\ lR enfermera. la ve el. pnciente como una ayu<lA. 

incondicional, como une ~adre ••• y la imágen es muy 

( 19) Enfer;nera general ñel It~f:.S con 15 años ae labor. 
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importRnte, la gente tiene la irrna C\e r¡ue le enfermera 

f::'iempre va a Rer mujer y el hombre riempre va e eer 

el m~di<~o, ei un Anfermero está vPrt-.ir"io ne hlnnco ee 

le aice doctor porque ee les ve ñe blanco Hay 

pocos t!nfermero.s:i, hay dreae donó.e f-i i;=.on b'.leno8- lo!'! 

enferme ros por 

q· ... dr6fnno tlonde 

ejemplo en un áren ~e 

Re ne ce si ta fuerzt:!. 

uraencias y 

física, ahí 

muy necesario!=! los hombree enfermeroe, ee c1ice 

de 

que la 

mayoría óe ).os hombree no funcionan como enfennero~, 

ee siente que son gente que inicio ).u currerR de 

medicina, que se 

enfennería porque 

o para conclu!r 

quedaron a la mitad y que se elig16 

es e). camino máe corto para f:'er algo 

lo que iniciaron Oentro del sector 

salud, pero no por vacacidn ••• para no quedar frustra-

doe ••• El paciente es lo más importante y despu~s lR 

sati8faccidn que me neja el poder ayudRrlee ••• Me 

hubiera gustado ser m~dico ••• por causae econdmicas y 

por ser una familia nwnerosa no 

familia lo más importante es la 

fue posible • , • 

carrera de los 

En mi 

hom-

brea que de las mujeres ••• así lo veían, el hombre 

es el que va a mantener y la mujer va a que 1a 

mantengan, a ellos se les di6 más oportunidad de ee~ 

diar que a nosotras ias mujeres ••• A enfenner!a entre 

por equivocacidn y seguí en ella porque me gust6, 

aunque la carrera sea muy sacrificaaa... Cuando chica 

mi ideal era ser maestra, hoy al tener esa oport~ni

dad me doy cuenta que esa no es mi vocacidn ••• me 

gusta Aervir1 ayuaar y ser opo1·tuna en miet activida -

óee de enfermería ••• me eusta l~ actividad La 
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Enfermería ee dtil en donde quiera, la puede utilizar 

uno en su casa, en la calle, en el trabajo ••• el ser 

enfermera es ser enfermera en to:Joe laooe". ( 20) 

"Mi elecci6n fue por accidente, yo quería ser 

maestra pero por no tener cupo en ln escuela, mi 

mamá para evitar que perdiera el año me inscribi6 en 

una escuela privada libre de homeopatía, al cabo de un 

arto me guet6, me motiv6 y ya no quise dejarla ••• Ea 

una carrera muy poco valorada ••• y muy deegaetante ••• 

hay áreas donde se necesita la fuerza del hombre, del 

hombre enfer~ero Tal vez ubicándome dentro del hecho 

ae que mi paare. estuvo internado cuando yo era peque

ña, i'ue que me guet6 lR enfermería, a mi me agradaba 

ver que las enfermeras fueran tan atentas con ~l, y 

cuanao me dí cuenta que yo podía ser similar me agrado 

aún más la idea de serlo... u. ¡ior otro lado, 11 ••• era 

urgente poder terminar una carrera corta para ayudar a 

mi familia La cu.al l.e detennin6 su madre, 

vocaci6n y paciencia se requieren para ser enfermera. 

(21) 

''Me llamo J.a atenci6n porque era muy bonito 

ayudar a la gente ••• no sabía qu~ es lo que quería, 

pero ya cuando entre a estudiar vi que era muy bonito 

ayudar a la gente y me gust6 ••• Lo que me motiv6 

(20) Enfermera especialista del IllSS con 25 alloe de labor. 

(21) Emfermera especialista del IMSS con 28 a~os de labor. 
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entrar a enfermería es el he cho de QUe mi hermana efltabe. en 

la carrera, no sabía yo si estudiar eao o no ... pero 

ya estando dentro me guat6 ••• creo que en lof\ pueblos 

no hay eso, yo estudié en pueblo, en Tepancingo Moreloe, 

en el. Distrito Federal e~tudié la carrer~, en la ENEP-

lZtBcal.a ••• ".(22) 

Tales testimonios nos aan cuenta de que algunas 

enfermeras marcan su elecoidn de carrera a partir de 

parámetros sociales como los que hemos venido manejando 

de que es la mujer la portadora del inP.tinto maternal, 

el cual ee requiere para dar atenci6n, cuidado y cari

ño al paciente, desde niño haeta anciano. Aspecto sobre 

el cual las entrevistadas hicieron ~Uerte hicapid para 

dar no e6lo atenci6n mádicR, sino muy especialmente ate_n 

ci6n afectivo-emocional ~ue raramente podría uar el 

hombre, pues, 11 ••• c6mo se les ve cambiando a un bebá .... 

se 1es ve raro que cambien a un beb~, que les den 

sus soluciones, que les aen de comer ••• 11 , afirma una 

enfermera general de1 INSS. 11 No se le ubica al hombre 

haciendo labores de mujeres, son más propias de la mujer 

que del hombre. Hay pocos enfermeros y no duran mucho, 

administrativo, tienen más la se van m'e hacia 

eepeoializac16n en 

el. l!idO 

administraci6n de servicios hospitala -

rioe de enfermería, y por otro 1ado se enfocan más 

hacia la docencia, el área de urgencias y de quirófano, 

porque ea ahí donde se requiere de fuerza física para 

(22) Enfermera general. del IMSS con 5 años de l.abor. 
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traslado y movilizaCidn de pacientes. 

En el área de gineco-ob8tetricia no funcionan loe 

hombree enferme roe 1 máe bien se he. convertido en un 

campo de participación meramente femenina", (23) 

u ••• La mujer se inhibe al ser revisad.a por un 

enfe"rmero, al darle un cdmodo, asear al pe.ciente, aux!_ 

liarle en n1gUna incomodidad viene a ser algo que imp,! 

de la adecuada relacidn paciente-enfermera, e impide que 

hRya una confianza mútua .. , ", ( 24) 

Otra enfermera Bfirma,s el hombre no tiene 

vocacidn, son tímidos ••• el hombre por tener un carác -

ter fuerte neceai ta estudiar una carrera de tnfl.yor 

pre~tigio. La enfermería no ea de prestigio, es más 

tácnica que cultural e intelectual, que es lo que búecan 

más l.os hombree, la mujer es diferente ••• ". ( 25) 

Podemos ver que en tales argu.mentoe se advierte 

la presencia de prejuicios gen~riuos que obstaculizan 

el adecuado desarrollo profesional. de un hombre en la 

enfermería, por ejemplo, y que sdlo se le hago. saber 

el empleo de su fuerza física en determinadas áreas 

hospita1ariae. Y por otro lado, que a la mujer se le 

tI·ansmita pautas de conducta espec!ficae como el servir 

y e]. atenaer a loe demás, especialmente a a~uelloe 

(23) Enfermera generai de Pámex con 25 años de iabor. 
(24) Enfermera generai dei IMSS con is años de iabor. 
(25) Enfermera generai de Pámex con io años de iabor. 
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seres inctefensos, y el área de enfermería en el eector 

salud conRtituye un espacio que embona con loe conven

cionalismos socialee, coetumbres culturales, modelos soci~ 

les, pautas ne conducta y de comportamiento que se 

entretejen en un marco sociocultural como el nuestro, 

eje sobre ~1 cual se circunecribe la cotidianeidad de la 

sociedad. 

Al mismo tiempo se identifican indicBaores genéri

cos (como el instinto maternal, cariño, ternura; ••• que 

impl!can la exietencia de una dicotomía genárica) que 

logran reve1ar~e tráe la actitud (de asumir toda una 

carea valorativa de una supuesta 11naturaleza innataº) que 

se toma en la elecci6n ne profesi6n que, independient~ 

mente de que sea a nivel profesional o técnico auxi -

liar en cursos iniciales de primeros auxilios coexiste 

además prioritariamente con el dar salida a una situa -

ción econ6mica per~onal o familiar, las más de las 

veces. En tanto que en otras, ind.icadoree gen~ricoe 

pareciera que se presentan en nuestras protagonistas 

como algo ·natural que está en ellas, sin considerar ~ue 

sea algo impuesto por los demás (la sociedad en su 

conjunto), alga que nace y surge de ellas porque lee 

gusta, algo en lo que se sienten están preparaáas, algo 

que ya tienen fijada, Ciado previamente (como e1 servir, 

atender a los demás, dar1es afecto, etc.), aWl.que no haya 

Sido lo que les hubiese gufltado estudiar, aando la 

impresi6n de que sin ser la carrera deseada1 manifies -

tan tener la vocaci6n necesaria, adecuada y oportuna 

porque es algo que se leg ha venido de Blt.i.ina u otra 
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manera dando por ser mujeres, ea uecir, se lee ha venido aaoc

trinando al grano de que el ho~bre, en su participaci6n como 

enfermero, e6lo ea requiere á.e su t'uerza f'!eica, atrofiando 

posiblemente su vocacl6n, sus cualidades y otras capacida -

des, y a la mujer se le afianza a travás a.e las enseñanzas~ 

formales que su participación queda encacillada en aetermine.doe 

espacios públicos como 4ete (enfermería), al cual no todas 

las mujeres ingresan porque se presume que siendo la carre

ra de enfermería una práctica que requiere ae basta actividad., 
11 de sacrificar <1iversionee 11 -ae'1;\1n afirma una enfermera general. 

del IMSS-, d!ae de descanso, de una Uiaponibiliaau absoluta y 

seria, no todas confrontan ~ate tipo de actitudee y activid~ 

des, dado que no existe una co-empatía de ~stas con la 

pereona1idad ael inaividuo, por otra parte, otras ee dirigen 

m4s hacia moQe1os menos activos y más permeaaos de matices 

de be11eza que llegan incluso a competencia entre mujeres y 

donde se estereotipa tambi'n a la mujer como servil, 

atenta, eficiente, bella.e, ••• como son las _carreras de 

secretaria, aeromoza, entre otras. ~nt6nces, entre cualquie

ra úe éstas carreras loa estigmas hacia la mujer se haan 

advertir, la cual se inserta no s610 por los estereoti

pos femeninos sino tambi'n por su diepoeicidn pasiva o 

activa para llevar a cabo una cierta actividad. 

Hoy a finales del e.iglo XX, en todas las esferas 

ae la Vida cotidiana la mujer se ve forzada a hacer 

!rente a un bombardeo implacable de publicidad y propa -

ganda, 6.e actitudes y gestos que le recuerden que, ante 



las tradiciones de una 

es más determinante que 

su identidad y raz6n de 

cultura patriarcal, su biolog:(a 

su mente y consciencia; que 

ser est4n en su 6rganoe 

genitales, por tanto su atrofia intelectual debe ser 

aceptada como un complaciente comportamiento o una 

BonriAB ••• siempre puede ser más sutil y femenina 

con todos aquellos artefactos que han sido creaaoe 

para la belleza óe la mujer, y que mediante loe 

apal'a tos más modernos . y poderosos de la ideolog:Ía 

patriarca¡ dominante como son los medios masivOF de 

comunicaci6n se lograr estereotipar profesiones y 

oficios, pare.lizando tráe la supue~ta "naturaleza 

femeninaº el ejercicio intelectual de la creatividad 

en el hombre y en la mujer, de la independencia (en 

la mujer), así (por ejemplo), como un temor e insegu

ridad a disponer libremente de su cuerpo tanto para 

el placer como para la reproduccidn, no olvidemos 

además la importancia que tiene lR situacidn de clase 

socioecon6mica a la que pertenezca la mujer, y con 

ello las oportunidades que tenga de 

cultural. 

desarrollo 

Dentro de las carreras que hubieran querido 

eetudiar las enfermeras entrevistadas, por decisidn pro.

pia son 1 maestra, educenora, peicdloga, abogada, médico, 

odontdloga y pedaeoga. Por otra parte, las menos 

precisan hnber descubierto desde su infancia y a 

trav6s ne juegos y jueuetee, en el acto tie simult:tr 

inyectando a ~us amigos, Bu vocacidn. 
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Podemo~ decir con bnFe en lo ~ue se ha vertido en 

loa te~timonios que el parámetro ne tipo econdmico y la~ 

deterninantes sociales en co1::xistencia con el ~istema 

sexo/eénero se viene a superponer en la decisión de la 

elección profesionnl. 

Además de ser enfermer!a una alternativa relativa 

(en ~~alquiera ne fue mod~liaadees t~cnica o profesional) 

como carrera corta que procurR le apresurada ·1neerci6n 

al mercado de trabajo, no deja de ser una opción afin 

a aufl cual.iandes. 

Cualidadee o caracter!eticas -como ellas las 

llaman- para ejercer la profesi6n en donde la vocacidn 

ea aparentemente en un espacio que, máe que por convic -

cidn fue elegida po~iblemente por necesidad, la cual 

fuera satisfecha en un espacio acorde por u.na parte, a 

eu habitue, experiencias y circunstancias vividas, y por 

otro lado a los paradigmas gen~ricos socialmente transmi

tid.os dada 1a mentalidad patriarcal.• que se les ha. 

formado, detenninando su insercidn a una cierta carrera, 

tanto por ellas mismas como 

socialización en el núcleo 

por otros 

familiar como 

cuya decisi6n por la elecci6n de ésta 

agentes de 

lo es la madre, 

carrera se ha 

presentado en algunas de las enfermeras. A otras en 

+Mentn.lidad patriarcal que supone formae de actuar y de 
pensar discriminadas y sexistRB que subestiman y devalúan capa
cidadee, habilidades, y demás de la mujer, y que sobrevaloran, 
por el contrario, las del hombre, e~tableciendo prestigio, valg 
raci6n, estatile y supremac!a a.el hambre sobre la mujer, la cual 
f'e hnce extensiva hacia diversas eeferae eociRles y ocupaciona
le!"'. 



cambio se leF tranEmitian diecursoF tales como1 "no es 

tan importante ~ue la mujer eetudie pero hÍ lo ee 

para el homb1·e", traducido en que1 el hombre va. a 

mantener, la mujer va pbra que la mantengan, en don

de se denota una mayor importnncia , preetieio, estatus 

Rl hombre que a la mujer, la cual poO!a desarrollar-

se en e~pacios comunes ligadoE' a. su pretendida 11 na-

turaleza femeninF.\' 1 , coartamio sus capacidades intelectun

leP. 

No se de~cRrta que en nlg\Úl momento dado tal 

e1ecci6n haya ei~o ¡a Wú.ca alternativa al menos para 

alguna de ellas. 

No obstante, pareciera que al descubrir las 

satisfacciones que se obtienen con e¡ poder de ayudar, 

atender, servir, dar cariño y mimos a loe demás encuen 

tran una similitud, una identificaci6n con ellas mismas. 

Podría decirse que en algunas enfermeras la 

enfermería haya sido el encuentro real de su vocacidn, 

en otras, una vocacidn disfrazada tráe ias cualidades 

maternales que 

dar a quienes 

una eatisfacci6n 

poseen y que tienen 

as! lo requieran, para 

econ6mica y afectiva, 

lB posibilidad 

otras más 

humanitaria 

de 

y, en 

unas mds si bien sea por necesidad y no RDr gusto se 

han encontrado con gratificaciones afectivas que satisfa

cen su labor de enfermera. 

Por tanto existen quienes trabajan 11 de 11 la enf'ermería, 

"para" la enfermería y en otras que es una cuesti6n 

combinada. 
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Un aspecto c0nn1n en nuestra muestra ee la prevalen

cia de una situaci6n econ6mica no muy Aatiefactoria, 

provenientes de clase media y media bRjn, con un histo

rial de familia numeroso, carentee de recureos econ6micoA 

y con el manejo de diecureoH nominRntee hacia el apoyo 

de la supremacía mRBC".1.lina y en menor grado hacia la 

mujer, ubicd.ndola en actividades 11 menoe 11 importantes. Y 

que se veía en la enfermería una eoluci6n donde la 

mujer se mantuviera ocupada en tanto se casaba, por un 

lado, y por otro, como un espacio no s6io acorde a lo 

que debe ser una mujer, sino que le permitiera incorpo

rarse a lP. poblnci6n econ6micamente activa, pare lo cual 

la vocacidn se ·aiefrRzaba de esquemas preeecritoe por un 

dictamen: el de la naturaleza femenina, arraigada en las 

claeee populares y en aquellas no tan populares. 

En ¡a actualidad se dice que la enferm.er!a e~ 

para toda aquella· persona que le guste, sea hombre o m1.ijer, 

sin embargo, ee reitera que se sigue viendo la partici

paci6n de la mujer en data área y muy poco conocida 

la partiaipaoi&n del hombre detr4e de los esceno.rioe 

(por llamar as! a latJ saiae de quir6fano 1 urgencias, 
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e onde es muy poco conocido como enfennero y confundido 

por un camillero) ea decir, en lo m4s recdndito de la 

enfermer:!a1 el quir6fano o la sala de urgencias, sin 

dejar de mencionar el área administrativa en la cual no 

se le conoce como tal y equivocadamente se le llama 

doctor. 

Finalmente se menciona que en las muestras, aelecci~ 

nadas en dos institucionee de carácter pdblico y privado, 



se dejan ver situaciones de condicidn de opreeidn a 

la mujer en una inatitucidn m4s que en otra. Ello a 

partir de que la conó.ici6n de la mujer en lR 

sociedad es c:ie opreeidn, de eubordin&.ci6n, de r:iubva

loracidn, ee remite a PPr m~~ acentuada en in~titu -

cionee de tipo privaao, en las cuales la diecrimin~ 

cidn, la explotacidn son las formas máe evidentes de 

un tipo de deeigualtiad gen~rica y laboral. 

Las exigencias y las bajas retribucionee económicas 

son ~aspectos que con lo ya dicho caracterizan la 

situacidn laboral de iae enfermeras en inetituoionee 

de tipo privado {en una.e instituciones mde que en 

otras dentro de ~eta categor!n) y menos en las 

instituciones públicas. Exigencias que se circunscriben 

" un mayor trabajo ;físico y como consecuente, un 

desgasto físico, ocupando ~reas como las de mantenimien 

to, intendencia, administrativas, recepcionietas, que no 

les correspondes y que al mismo tiempo se lee invade 

algunas de sus áreas. 

Bn reeúmen, la enfennería ha sido pues fonna

da con ciertos estigmas sociales1 como que es una 

profesi6n propia para mujeres, porque es ella quien 

reúne las características necesarias para su ejerci

cio, dada la caracterizaci6n que se le ha dado con 

la existencia de una supuesta naturaleza femenina, 

además 

vidades 

porque se 

domésticas 

considere. una extenei6n de las acti 

de 

sentido la profesión es 

la esfera 

devaluada 

privada, en &ate 

y desprestigiada, 

particularmente si es una práctica ejercida mera.mente 
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por la mujer , conCebida como un ejercicio roca valorado 

y eubeetimado por eer laboree consideradas poco relevRn -

tes y de las que la mujer está familiarizada. 

La enfennería, hemos vieto, adolece de c~Qitoe 

Rcad~micos, de infraestructura, de mercado de trabajo, de 

ore;anizaci6n gremial, entre otros aepectos, pero es en la 

cu.eeticSn laboral donde po~iblemente se acent'1a y sea más 

evidente tanto la deve1uaci6n del ejercicio de la 

mujer como el reflejo de un adoctrinamiento de moó.elos 

prefijados ''innatamente", ello en ln me:dió.a en que vemos 

al manóo de ~eta profeeicSn a mujeres, las cuales son 

portadoras de al~inos valores que le fueron enseñadoA y 

por ~5ta aprenriidoe y reproducidos, que son ~enoe valio

eos que loP transmitidos al hombre, en donde de acuerdo 

a una prefabricada 11natunlleza. femenina11 no s610 se otor-

gan espRcioa acordes a tfata, 

sujecicSn a la desvalorizacidn 

sino que eon presa de una 

y eubordinacicSn reflejada en 

su pr4ctica profesional cotidiana, en cuanto. a relaciones 

eociales entre los sexos que suelen ser asimtStricae. 

ne !'.!eta manera de cimoe que no ea de grt1tie que a 

las mujeree se lee ubique en espacios públicos que ten

ean ~ue ver con su ance~tral condici6n femeninR. 
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En la medida que asuman vocaci!'.>nee impuestas socia! 

mente, eegd.n el Fexo, P.e incorporardn a mantener y entre

tejer relacione~ aeim~tricas de poder entre los sexos. 

Reflejaaas tanto en la esfera pública como en la esfera 

privaó.a. Y segÚn hemos visto, el ce.so de lRs enfermeras 

ea R la postre una reproducci6n y copia fiel de patro -

ne~ y pauta~ de connucta, cof;tumbree, formas de peneRr 

"preoif'p\.1e~tas 11 a un ednero en e!'pecífico, ir:.P.¡:.irBnFF en 



un contexto patriarca1 social y cultural. 

No por lo anterior se ignore la importancia que 

deba tener le carrera ae enfermería como loe caeoe en 

los que verdaderamente haya una vocacidn de po;r medio 

para ejercer la profeei6n en cuesti6n, ~ue sea por 

convicci6n, por gueto. 

A groso modo hemos viAto un panorama general que 

diera cuenta de lli concepci6n social de las enfermeras 

y el. víncul.o con l.a imágen de l.a mujer, y muy part.i

cularmente la existencia de una vocaci6n preescri ta y lo 

que hay O.atrás de esa concepci6n y cte esa vocaci6n, 

como el manejo cultural y social hacia la 11natura1eza 

femenina11
1 y precisamente ae una vocacidn constru:!da 

eocioculturalmente, enseñada y canalizada a ciertos espa

cios de movilidad profesional como el que tratamos. 

Podemos ver que la supuesta vocacidn innat~ además de 

que impl!ca todo un proceso de formacidn pare. su 

introyeccidn, · ea a la vez reforzRda por diversas direc -

trices sociales como loa medios masivos oe comunicaaidn 

a través de los arquetifOB profesionales, la iglesia 

madiante sus áiecureoe, la escuela en todos sus niveles 

y, en ~eta por medio de las orientaciones vocacionales 

por una parte, que no siempre loGTan ser eficientes, y 

por otra parte, a traváa del curr!culo oculto y vivirlo 

en donde se socializan actitudes y comportamientos difere!! 

ciados entre los sexos, Qe manera Oicot6mica ei se 

quiere sexista, que algunas ~reas del conocimiento contr_! 

buyen a reforzar y probablemente R reafirmar una voca -

ci6n socialmente estableciña, por ejemplo al hacer obvia 
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la divisidn gen~rica óe tallereP, por ejemplo corte y 

confeccidn pare. mujeres y mecdnica pare hombree, acufiBn

do a trav~e de ~eta óivisidn de conocimientos prácticos 

~ue unos Ron máe acordes para mujeres y pare. hombree. 

Vemo~ pues como la eituncidn ae ~nero adquiere 

mayoree> ex~resiones sexistas en i!!:ete t1'.mbito ae ee.lud. 

Pouemof." observar tambi~n ·que son mucho~ lar- a~pectos que 

matizRn la CR.t·rera de enferml3r:!a tráfl ln imágen femeni

na y ~u situaci6n de opre~i6n, nevaluacidn, subestima -

ci6n y suborainaci6n. 

Lo que aquí interesa expresar es justamente la 

cuestidn de la vocacidn de la mujer como producto de 

modelos nanas poi la f6milia patriarcal, que más que 

fier una vocacidn p11ra, e~ dl:.lcir, aut~ntice., propia, eut6 -

noma, inaividual, bien, perAonal, ~e convierte en una 

introyeccidn, en un monelo dado, fijado con antelaci6n 

tradicional, 

vo cacidn, de 

ignorando el descubrimiento de propia 

sus capficidades 1 de FU potcnci-ri.1 intelec --

tuA.l. Una vez m11s se dice que tal si tuacidn no ea 

gE?neraliZaña1 pero F0 dá, y es el CllSO de lae enferme -

ras en que se pien~n que sea una e1eccidn no por mera 

convicci6n, sino por un cierto modelo establecido y fi

jado haci& las mujeres y que en ocasiones se asume 

como aleo normal, "natural" o innato que unn mujer haga 

tal el~ccidn, y ~ue se vea como raro la eleccidn de 

una ine;eniern. naval, por ejemplo, o una carpintera o una 

mecftnicn. 

Se he podido ~nvertir ~ue o ~e favorece el 

ingreso de varones a detezminade.s carreras y Q.\9<1! igual 
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mnnera Ae inhibe lR inAercidn de mujeres hacia cRrreraf1 

como ingenier!s o electricista, ello supone lR existen

cia de algu.nas reticencias o prejuicios 

las mujeres hacia opcionee profesionales 

lof', hombree hacia otr!:1s r¡ue han lleGtldO 

convertirl"e en feuoo!; masculinos, aunr!ue 

romper con ei=;or- moldes, ~e eieue uunáo, 

reproduciendo. 

que inclinan a 

como ésta y n 

con el tiempo a 

hoy se intente 

y por tanto 

Recordemos ~ue el patriarcado, como lu formn Ue 

orgenización social que aún prevalP.ce en nuestra socie

dad, existe en tonas las socieóades indepennientemente 

del r~gimen polítiico y económico n..ue posean, tanto 

socinli~tas como CRpitulistas. Tal hecho reeponue a que 

en ésta oreanización social la hegemonía y la ore;ani -

zación obedece a unn direcci6n masculina (explicana en 

capítulos anteriores), en tanto que la tarea doméstica 

y el cuidado de lo ti hijos re cae totalmente sobre loe 

hombroP de la madre. Esta circunetancia hace que, en 

el caso ue la? enfermeras -por ejemplo- Ee vea i~pe -

lidR a incursionar en la enfermería como una extensi6n 

de lae funciones femeninas trauicionaleei ama de casR, 

eApoE'a y maó.re, po1·que ha internalizado desde la m'1E 

tierna infancia que ella eF la encare;ada ó.e la aten -

cicSn y cuio.aóo de ].u fa:nilia. 

Ello sie;nifica la existencia ne una eupue~ta 

"naturaleza fe'Tienj na11 como fruto de la nfl turaleza, sin 

P.;nbargo, la. reelioRo supera tA.1 hecho en reducidoP núm!_ 

ro~ nt: casoP. E!-! decir, sabemo¡:i que no t::xiste unR 

forma 1..\nica r.e ser mujer, si as! fuera toóas le!: 
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mnjereP efttar!an deettnBdRP ~er fr~gile~, e~uvee, 

paciente~, PumiPR!?, pasivas, cnririosE'B 1 tiernRc:., llelicada!'t, 

••• in1'eriores. H;?Bt6ricamente ~t! h& visto lo contrA.rio, 

nJ.jere~ que han oe~tacado r,or su fuerza f!sicH. en 

eventos deportivos, por e:i.J. intelecto, por ~u eficiencia y 

su efic~ciR. 1 entre otras áreas, lo cuRl arr~ja por lH 

boraa loe. !"lP.nteamientoP de t·l1:,uesta "naturF~le.za 11 co~o 

e~nero femenino, convirti~naose en t.emas falaceP q~e, no 

ob 0 tR.nte, eieuen reprod·.iciP:1dose en cor..textoi:> Pocialee co

mo el nuestro. l:Ulo no:: ad cuentn. en ¡iúlabras de 

Simone de Beauvor quei 11 No ee nace mujer, uno se vuelve 

mujer'1 1 de manera similar se diría lo miemo del hombre; 

no se nace hombre se aprende a serlo, indepeñdientemen

te de su sexo biológico. Pues, en efecto, el individuo 

eet~ en constante aprendizaje, sujeto a diversos proce -

~os educativos, ya sea formal (escuela), no formal (grupo 

de coetános, en la calle) o informal (familia) siempre 

receptivo a loe estímulos de eu ambiente, loA cuales 

inciden con gran énfasis en el campo de la pereonalidad 

del individuo que eventualmente se va construyendo, 

eiguiendo un decálogo de valoree y esquemas previamente 

fijados segÚn el sexo que, socialmente, se concreta en 

gánero. 

Sabemos que en la formaci6n y desarrollo de la 

identidaó y personalidad ó.el innividuo la realidad social 

juega un papel relevante como eF1cenario 1 resultado de 

factüres económicoe 1 pol!ticoF, socialee y culturales que 

caracteri~an el aesarrollo mismo de la sociedad en una 

etapA hi'-tÓt"iCA. ó.etermi!"B.OA, de R.lG'fr:. T'lOdo lP. VOCRcid'n 
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ee la expresi6n de la t·ealitiaó social y cultural, defi

nirin por ~l nivel óe las fuerzas pronuctivas (relnci&n 

entre el hombre y la nature.leza) y por el modo de 

produccidn relacidn ne los hombree al interior de una 

sociedaó.) por lo que Ei ln culture. ei:: la suma, la ~!n -

tesic de la interrelacidn de Dichos elemento~ se puede 

ciecir 11ue la vocación, como la iaentidad del Elujeto, 

son la expresi6n de unfl cv.ltura. 

En el caso de la vocación (aquí nueFtro inter6s) 

Re con~tituye en una menifeAtaci6n cultural como una 

forma por la cual se exvresa dicha e{ntesiF v!a un 

deciilogo cultural y valorativo. 

Cabe hacer menci6n nuevamente que, hasta aqu! para 

hablar de vocaci&n hemos hecho aluei6n al BiRtema sexo/ 

género, dalia su ineludible y estrecha relacidn en t!sta 

investigaci6n (en el sentido ae que encontramos cerreras 

nutridas por mujeres o bien por hombres, 

ta vocaci6n 11 innata11 , cuya manifestacidn 

saturacidn de alguna carrera). 

trás una eupue~ 

se revela en la 

Esta manifestacidn se refleja tambi~n, en la kctitud y 

comportamiento de los individuos frente a la toma de 

eleccidn vocacional, SU ñefinicidn y desarrollo llegado 

el momento, dictado por intereses econ6micoe, pero par -

ticularmente infiu!dos por eu cultura. Una cultura 

denominada machista, o bien, patriarcal, que se deriva 

de toda una concepcidn antie;uR (griega.) que antepone 

el raciocinio absoluto a~l hombre sobre la mujer, ~l 

cual se deja ver como un~· fttlacia en nuestra sociedea., 

cittaa lf: incursidn ae mujereF en oistintoi:; EP!1A.cioe de lP. 
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e~fera pública (en ·nlgunos) que han aemoetredo su cupe

ciuad intelectual. 

En ~eta inveF.tigaci6n se advierte la axietencia de 

un conUicionamiento por medio de la eaucaci6n formativa 

en la elecci6n Vocacional de los indiviouos. Si ~~ta 

oivisi6n -como se pretende que sea see;tin el sexo- hubiese 

estndo dada pór las tendencine naturales de uno y otro 

sexo, la elecci6n no dependería de las pautae fijadas 

por cada sociedc.d, como tampoco las sociedades podrían 

haber interferido y desviado iae vocaciones naturales ael 

individuo¡ Bin embargo, como el proceso se dá a la 

inver8a, es l~ ~ociedad la que detennina cuales serían 

loe trabajos que desempeñarán las mujeres y cuáles los 

que realizarán loH hombres. 

Parece obvio que los indicadores de sexo ( todos 

aquellos que diferencian a un sexo ne otro, a nivel de 

pautas de conducta, de comportamiento, etc.) se han desarro

llado en las culturns como respueste a una necesidad 

humRna muy básica: la de distinguir a lo~ hombree de 

las mujeres, no obstante, se ha llegado no sdlo a 

diferenciar biológicamente, sino a estigmatizar a ambos 

sexos como opuestos, excluyentes y exclusivos entre s!, 

a pesar de que no existen movimientos innatos, ni mucho 

menos vocaciones innatas. 

Por ello hemos visto el caso concreto de las 

vocaciones en las enfermeras a partir de su especifici

dad de ~nero, la manera en que ~ate incide en la 

definici6n de su vocaci6n. Encontrando que 1a 
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feminizeci6n de la carrera, dependiP.nte de detenninante~ 

econ6micfl~ y sociales, F.e revela como un hecho natural 

en función ae las exigenciae que esa ocupacidn repre -

Benta y que eupueetamente eon mds acordes al sexo 

t'emenino. Esta BBignaci6n f."e basa en e!:!tereotipos a.cer

ca de lo '!Ue ee "naturalº del hombre o de la mujer o 

en caracter{Aticas femeninas aprendidas o inducidas por 

la socinlizaci6n. 

Por tanto podría deciree que, la condici6n feme aj. 

na es un elemento que garantiza de alguna manera la 

perpetuación de la participaci6n femenina en la carrera 

de enfermería en le cual predomina el sacrificio, ser -

Vilismo, amor y 11 vocac16n11 • 

Tenemos pues que ésta situación tiene su base en el 

predominio de la mujer en ésta profesión y como cons~ 

cuencia vemos que la carrera adquiere una representa -

ci6n simbdlica de subvaloraci6n que es manifestada por 

las mismas mujeres enfermeras. 

Y ee el espacio fRmiliar y social en general 

donde se mueve el inaividuo, donde aprende loE ueos, 

costumbres, expectativas, saberes, tradiciones y concepoi~ 

nea con los cuo.lea construyen su mundo y se forman a 

sí miemos. Espacios donde se expresan integraciones in -

dispensables en la vida de1 individuo, 

social, la clase 

otros aspectoe. 

económica, la naci6n, 

lR formaci6n En aonae 

la 

del 

como el estrato 

no se constituye mediante 

apropiaci6n y construcci6n 

su participaci6n 

cultura, entre 

sujeto femen! 

activa en la 

de su medio Rmbiente inmedia-

to, en el cual aprehende las concepcionee y estereotipos 
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A obre BU 

hombre en 

gdn~ro, ubicándola en la e.Afera 

el ~mbito público, pensamos 

privada 

que dicha 

y el 

e~pecificidRd de et."nero fP.~enino RB e;enera tanto en 

loe contenidoe sociales como l:'lOn las prltctice.e, concep

cione~, di~cursos, tradiciones, que Re apropian y aei -

milan como mane.ras naturales de proceder. 

Al resp0cto la pequeña investigación de campo 

nos dl:1 cuenta pr·ecisnmente de ello, cuando se encuen -

tra ~ue la opción de algunae mujeres por la enferme -

r!a está representada tanto por ser la ánica poeibi -

lidad de continuidad en los e~tudio~, ya sea por 

conuicione~ econ~micas, por su conuici6n femenina, o 

bien, por una combinación de ambas. 

Eleeir una carrera que no abeorba demasiados 

recursos econ6micoe y que 

raz6nes pe.ra 

embargo, a la 

ideol.6gico con 

adoptar la 

limitaci6n 

el que la 

nina han reveetido a la 

reditúe a 

enfermería 

econ6mica 

tradici6n 

profesi6n1 

corto plazo son 

como opci6n, sin 

se agrega el aspecto 

y la i;.ágen feme -

cuando se dice que 

es una carrera propia para las mujeres, esto es, las 

determinantes ideol6gicae que asignan a la mujer el 

carácter de candidata ideal para la enfermería. No 

obstante, no es necesariamente una limitante, podr!a 

decirse que en pocas 

-quizás J.a única- de 

ci6n familiar. 

ocasiones representa 

realizaci6n personal 

una opci6n 

de l.ibera -

"Tenía que trabajar para proporcionarle educaci6n 

a mis herme.noe mayorl:!s • • • me eiento bien cuando ayudo 

a p~rsonas nesvnlióas ••• saber que estoy salvando una 
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vida me motiva a see;uir adelante y a seguir super~ndome, 

actualizllndome ••• e6lo reciben c1.i.rsoa y capaci taci6n ae 

enfennttr!a , en:fermeras recomendadae ••• no todas las 

reciben" ( 25). 

Para mujeree como BllR, la enfermería representa un 

medio de acceso econ6mico y de gratificación afectiva. 

Aún con la subvaloraci6n de la carrera, tanto en lo 

social como en lo salarial, éeta representa una aspiraci6n 

de aleuna12 enfermeras. 

Podemos ~ecir que la necesidad econ6mica, sin embargo, no 

08 la Única motivaci6n paro. ingresar a la enfenner!a, lo 

es tambi~n el aeseo de acceder al conocimiento (sobre 

todo de clase media) para incrementar su escolaridad y 

cultura. 

Por otro lado, no deja QB estar presente el deseo 

de ayudar a los demás, de hacer algo por ellos, de 

salvar vidas, pues para ellas é~to le~ es muy gratificante, 

afectiva y espiritualmente. A~! el deseo de servir y la 

posibilidad de satisfaccidn personal son aspectos eviden -

te~ en los m~e de los casoe, aún cuando no haya sido 

por total convicci6n. 

LB diferencia ae elegir la carrera por gusto y 

las que acuden por otro tipo áe consideraciones radica en 

la disposición al ejercicio rle lR carrera, en especial en 

(25) Enfermera general del IMSS con 15 arios de labor. 



sus inicios, en oonde se deja ver la po~ible deaercidn 

de parte de iae enfermeras en fonnacidn, en nueatroA 

caeos de investie&cidn la deeercidn no se preeent6 1 nin 

embargo, el1o no es garantís de una total vocacidn, 
eino de determinantes ajena~ a ~~ta. 

Si bien la vocación óel individuo impl!ca un 

trabajo pedagd'g:Lco de descubrir, orientar, definir, decidir 

y ej~cutar, es decir, que requiere de una formao16n 

para descubrirla con base en las riquezas potenciales 

(capacidades, habilidades, inteligencia) propias que posee 

el individuo, Me de las veces ea formada a parti"r de 

lo que ee piensa que a.e be ser ( eegWi lR cultura y la 

sociedad donde se desarrolle) y no por lo que deAea 

ser. Sin ¡re juicios, reticencias, estereotipos, convenciona -

liemos o estigmas que son ineludibles dejar de ver 

ah! en nuestra realidad inmediata, cuando vemos lo~ 

cargos y funciones que cae.a cual deeempePia. 

Se hB constatado pues que lR vocac16n del indivi

duo llega a ser una formaci6n educativa expresada gen4r! 

camente, resultado de una constnlccidn aocioculturaJ. que 

justamente propicia el medio (familiBr, escolar, social en 

genel-aJ.) en el que se desarrolla el individuo. 
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CONCLUSIONES 

Una vez desarrollada ésta investigación, misma que 

glr6 en torno a las vocaciones como un aspecto socio -

cu.J.tural y educativo, y a la divisi6n de profesiones por 

g'énero tomando como caso espec!fioo la carrera de enfer

mería, se conCluye que 1 

Las vocaciones se constituyen como el producto de 

una conetrucci6n sociocultural y de una socializaci6n 

sexual que expl!can la existencia de la división de 

profesiones por gdnero, adem~s, son ae!mismo el resultado 

de una educaeidn sexista patriarcal que Sigue prevale -

ciando en nuestra sociedad, donde la mujer es vista y 

educada para el servicio de los hombree, incluyendo sus 

emociones, •u voluntad y au eeX\lelidad (sin olvidar que 

la problemática de cada mujer depende y var!a aegdn la 

situaci6n de ciase que viva), y se le prepara y motiva 

hacia unas áreas del conocimiento más que·· en atrae 

(aeromoza, maestra, estilista, entre otras), orientadas a 

ocupar actividades distintas a las del varon, estable -

oi~ndose a travds de data educación -sexista- dife 

rancias de actividades, habilidades e incluso conocimien-

toa ee¡¡Wi •l sexo del individuo. 

Tal educaci6n es impartida por diversas instancias 

tales como el ámbito fBmiliar en donde ae dan las 

formas más elaboradas y complejas del comporte.miento, 

perfilando la formaci6n de caracteres tipol6gicos que 

diferenciarán a las nidaa de loa nidos mediante la 
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eocializaci6n eexual, asimismo, la escuela contribuye a 

traváe del currículo vivido a reforzar diferencies de 

actividades ae~n e1 sexo, dirigiendo ciertos patronee 

de conducta y de comporte.miento sexistas entre l.os ~-

neros, loa medios masivos de comunicación con modelos 

estigmatizados que presentan y la sociedad en gene -

ral por medio de sus normas, costumbres, reglas so -

cialee, mitos, prejuicios, pr·eeentan, en con junto un 

aspecto común que las caracteriza y en el que conver-

gen como es, la tipificaci6n sexual, miemos que coad

espontá

que permea 

yuvan a reproducir directa indirectamente, 

nea o intencionalmente la diferencia sexual 

no edlo las reiaciones sociales 

que además matiza el Campo 

entre loe sexos, sino 

profesional, y con ello 

las oportunidades de desarrollo profesional que son 

vedaQBB mds a un ~nero que a otro. 

Transmiten, adem4e, una ideología sexista ( se -

gún J.a cual bay diferencias esenciales en. la conduc-

ta de hombree y mujeres que detenninan le.e diferen -

ciae sociales de poder, riqueza y 

~ue se prolonga. a una división 

sexo. 

estatus entre ellos) 

de saberes por 

Cu1turalmente hablando se die• que loe patronee 

de conducta femenino y masculino pueden variar e inClJ! 

so ser excluyentes inaceptable e de un j¡TUpO so -

cial a otro. 

La concl.usi6n que se deriva de éeto que la 

mayor parte del comportamiento sexual, pautas de conducta, 

hábitos, traáiciones, coetwnbres sociales e incluso 

259 



260 

g4neroe, no son una 

sino que son el 

internalización que 

cuestión innata, 

resultado de una 

se redume ena 

natural o biol6¡¡ica, 

aeimilaci 6n e 

aprendizaje. 

En efecto, 

-suaceptib1e de 

de una cultura 

el individuo como ente cognoscente 

conocer- aprende la coemovisi6n propia 

determinada (tradiciones, hábitoe, lenguaje, 

entre 

Dri 

otros aspectos), formándose en términos de Rubén 

el ethos del individuo, esto ea, la manera de 

habitar el mundo, "la manera de comportarse frente al 

mundo, a loe dem~s, a a! mismo y a ln historia. El 

ethos eat4 formado por todos nuestros h4bitos, valores, 

actitudes, ideas, que incluye el accionar diario espon 

táneo del sujeto. Hábitos que nos hacen actuar y 

reaccionar frente a las 

tos. De manera que, lo 

cosas, personas y 

espontáneo se está 

a con te cimien -

refiriendo a 

lo que el sujeto realiza en forma no consciente" (l). 

El ethos as!, impl!ca una conemovisi6n que ea 

inculcada por la sociedad a travlfs de 

tranemitida por la educación. 

la cu.1 tura, 

ne· este modo se piensa que la vocaci6n no es el 

resultado de predisposiciones orgánicas, no puede transmi

tirse de una generaci~n a otra por v!a de 1a heren -

cia, pero o! por v!a de la eduoaci6n y de la socializa -

ci~n. Educaci~ que, como dec!amos, constituye el 

(l) Dri,R, Loe modos del saber y •u periodización. Mlxioo, 
Caballito, p.59-63 



producto de una inBtituoi6n escolar, además, el medio 

c¡ue rodea al individuo y en el c¡ue interact'1a 

influyen, tambidn, de manera importante en la forma -

ci~n del mismo, de manera que cu.ando el sujeto se 

enfrenta al momento de su e1ecci6n profesional lo 

hará acompal!ado de su ethos iniciado en el ámbito 

familiar. 

Durante la investigación se insistió c¡ue las 

diferencias que ee suscitan en loa patronee de com -

portamiento entre hombres y mujeres son producto del 

aprendizaje social, asi como lo ea el que se le ene~ 

ñe al individuo que por pertenecer a un sexo en es

pecifico tiene preescrito ciertos espacios de rea11za

ci6n profesional, porque subyace toda una carga de 

valores culturales y sociaJ.es ~ue nutren tal desigual 

dad genérica. 

A lo cual la educaci6n en todas sus formas y 

modalidades, en el n~oleo familiar, en el ·~po de 

amigas, en la comunidad, en l.a escuel.a 1 en 1a iglesia 

o ah!, en loe abeorbontes medios masivos de comunic~ 

ci6n, determinan en gran medida el modo como 1oa in -

dividuos asumen loe pape1es tipificados sexualmente que 

1a sociedad lee atribuye. 

En su sentido más amplio la educacidn es enten

dida como la transmisora de la au.l.tura, como el pro

ceso permanente de conocimientos en el que el indivi

duo tiene contacto, e1 cual, como sujeto cognoscente 

y social aprende siempre. 

Y en donUe éste proceso adquiere su carácter mde 
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si atemático ea en la e e cuela. ASÍ mismo la 

ea un producto de la f"or'.llaoidn econ6mica, 
y social de cada pa!e, un reflejo de sus 

educaci6n 

política 

candi -

ciones materiales de existencia, sobre las cu&.les 

tambi4n influye. 

pero sin lugar a dudas es en la familia do_!! 

de se dá inicio la transmisidn de ésta carga valo

rativa, cuyos agentes de sociali&ación juegan un papel 

trascendental en la formaci6n de la personalidad del 

individuo, introyectando conductas, roles y valores en 

cuyo escenario la participacidn de 1a mujer como ama 

de casa y madre se torna en el pilar formador del 

individuo m4a importante en la vida de tSste, l.a 

cual a eu vez es promotora intencional y espontti -

nea de los valores culturales que prevalecen en 

nuestra sociedad mex1cana, como la dicotom!a sexual, 

Se ha dicho que una segunda instancia reforza-

dora de la diferencia sexual es precisamente la 

escuela, en la cual pareciera que ee algo normal, y 

que más que comprender la individualidad y ln per

sonalidad de cada sujeto, as! como expectativas pro --· 

pias e intereses personales, se considera conn1n que 

existan dos mundos: el del hombre y ei de la 

muJer, do~ formas de cultura diametralmente distintas 

y opuestas entre s!. 

Visto así, la vocacidn tiene que ver con la 

socializaci6n sexual y con una construcci6n eociocult~ 

ra1 que est~ en estrecha relacidn con la cultura 
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que la determina, en este caso con una cultura patriar-

calt porque ea baja· el patriarcado que se rigen 

determinadas actitudes 

establecer relaciones 

eexos 1 adem~a de ~ue 

y comportamientos 

sociRles asim~tricae 

favorece a trav«s 

dirigidos a 

entre loe 

del prestigio, 

el trabajo de loe hombres y subestime. el trabajo 

(p~blico y privado) de las mujeres, denotando aei, bajo 

este contexto patriarcal una eubordinaci6n del sexo 

femenino. 

Consideramos que la socinlizaci6n sexual que se 

ejerce en el ámbito familiar no sólo dá cuenta de la 

opresidn femenina o masculina, adn más, propicia la lla

mada divisi6n genérica de saberos, misma que suscita 

una devaluación y subestimación del trabajo y capacidad 

de la mujer (en éste caso) que incide principalmente en 

el accionar de las relaciones sociales y de trabajo 

permeadae de cierto poder, que son reforzadas por la 

familia como instituci6n socializadora de ·Saberes y por 

la educacidn sexista, en tanto que privilegia al. 

establ.ece desigualdades entre loe sexos. 

sexo 

masculino y 

En ~ate sentido se concluye que lo importante 

es entender que hay un problema que genera l.a diferen-

cia sexual 

val.ore.cidn 

naturalmente 

en la sociedad, y 

cul.tural. de ci~rtoe 

femeninos y otros 

ea el probl.ema de la 

aspectos como si fueran 

como si fueran natural -

mente masculinos, hecho que tanto a los hombree como a 

las mu je re nos limita o nos priva de muchas oportuni -

de.des para desarrollarnos como seres humanos plenos. Y 

tiene formas, como vimos en el caso de las enfermeras, 



:formas de 

ci6n, que 

laboral o 

subordinaci6n, de 

son lllUY evidentes 

cotidiano para las 

opres16n1 de discrimina -

en terrenos 

mujeres. 

como e¡ 

La opreei6n llaci.a loe g6neroe que propicia 

~ete comportamiento tan marcado por lo femenino o 

por lo masculino se expresa claramente en el 11 deber 

serº del. individuo, un deber ser que se manifiesta 

desde cómo debo asumir mi rol sea hombre mujer , 

hasta cuáles son mis alcances como g6nero para. mi 

desarrollo profeeiona1 (determinados por el desarrollo 

econ6rnico y por las necesidades del momento hiBt6rico}, 

sin considerar la esencia de su vocacidn, ei gusto 

o la pas16n por tal o Cl.ÍBI disciplina, esto es, el 

problema surge cuando ias concepciones de lo que debe 

ser 

man 

el compprtarniento masuclino 

a un modelo social (sexista) 

y femenino se compri -

que ofrece una imágen 

desvirtuada de lo que realmente es y quiere ser el 

ser humano, de su realidad concreta, dando pi4 a loa 

denominados estereotipos. 

En efecto, en concoraancia y parafraseando a Carlos 

Marx, "le. naturaleza del ser humano es precisamente no 

tener natural.e zaº, el individuo es capaz de trascender, 

especie biol6gica, de ir de rebasar ].os rasgos de su 

máe allá de un e atado ae cosas al. grado de ena jene.r 

su propia existencia, en el afán de un constante crear, 

transformar, conetru!r, ••• de trascender su existencia, 

olvidando la prioridad de eu individualidad, de lo 
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per_soilal como son l.ae aspiraciones y expectativas pro~-

pias y no l.a imposici6n de "otros" {la sociedad en 



general. y la cul.tura). 

Se sabe, a través de los estudios marXietas, que 

las condiciones sociales y los requerimientos culturales 

determinan en gran medida el ser y el valer de las 

personas. 

tas y de 

por 

l.o 

lo que, después de 

hasta aquí planteado 1 

los estudios marxis -

¿puede decirse que 

la elección de profesión sea libre, siguiendo su propia 

individual. vocaci6n?. 

La vocac16n es minada y encacillada por la dife

rencia sexual que deriva en gé'nero, como ea el caso 

de las mujeres enfermeras aquí entrevistadas, y podemos 

decir que en ~ate espacio de salud (y en la sociedad en 

general.) l.as diferencias biol.6gicas tienen un peso y 

cuentan. 

Con el. tiempo 

menos para una mayor 

para el hombre como 

se pretende que 

igual.dad ne 

cada vez 

oportunidades 

cuenten 

tanto 

para la mujer. No obstante, lo 

que se ha venido afianzando es justamente· esa simbo -

lización y prácticas sociales que hacen 1e la diferen 

cia sexual la causa originaria de !a divisi6n sexual 

265 

del trabajo, y más tarde de la diviai6n social, es 

decir, la distribuci6n de actividades en función del sexo, 

que desde el. sistema social: patriarcal se deja ver, 

reforzado deepuds con el surgimiento del sistema econ6 -

mico capitalista. 

Con dicha diferencia sexual se han establecido 

cuestiones tales como el e;4'nero, que son aque!lns cona -

trucciones culturales de lo que es femenino y lo que es 

masculino que se aprende en el medio donde se desarrolla 



y llegan a cristalizarse en 

bi~n tienen que ver con un 

esquemas mentales que tam -

momento histdrico, con una 

formaci6n educativa en distintas instancias 

( famil.ia, eacuel.a, etc.) en las cualea la eocializaci6n 

es imprescindible para el mantenimiento de la sociedad, 

porque no se basa en la importancia de las normas de 

ln comunidad, sino que las internaliza en el sujeto de 

tal forma que 4ste llega a considerarlas como propias, 

según pudimos apreciar en las mujeres enfermeras, las 

cuales se apropian al parecer espontdneamente del siste

ma de hábitos, costumbres, valores, que conforman su 

personalidad. 

Desde l.a diviai6n social. del. trabajo posterior a 

la divieidn sexual de actividades, encontramos trabajos 

manuales y trabajos intelectuales, en loe cuales la 

presencia femenina se concentra en los trabajos manuales, 

en tanto que los hombres se ocupan de las actividades 

intelectuales como las carreras de secretaria e ingenie

r!a f!sica que, respectivamente, son ocupadas por la 

mujer y por e1 hombre, que implfcan en unas, destreza 

manual y en otras desarrollo intelectual, es decir, 

las de aparente menor complejidad se encarga la mujer 

por considerar que de acuerdo a su condici6n de ~nero 

e6lo puede realizar ciertas actiVidades, generalmente 

extensivas de BU rol. como mujer, por BU parte el varen 

aegdn su eituaci6n gen~rica puede deeempeitar ~cargos de 

mayor complejidad. 

En principio hay toda una estructura social que 

liga íntimamente a la mujer con l.B familia y a l.a 
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reproducción de la especie, por 10 que los quehaceres 

del hogar, el cuidado y atencidn a la familia, son 

ae!mismas consideradas como ocupaciones que competen a 

la mujer. Y profesiones como maestra, enfermera, entre 

otras, 

cuales 

son concebidas como propias 

se ven acompañadas de una 

a la mujer, las 

deavalorizaci6n bas~ 

da en la creciente tendencia a la feminización que 

como las carreras antes dichas presentan, ¡;oiv.¡ue su -

pueetamente las exigencias que esas ocupaciones repre -

sen tan se adecúan más al sexo femerúno. 11 Adecuaci6ntt 

que tiene su base en estereotipos 

es ºnatural" al hombre y a la 

Si bien la participacidn de 

rae de mayor prestigio, por ejemplo 

frecuentemente se acompaña de una 

acerca de 

mujer. 

la mujer 

medicine., 

dieminuoidn 

lo que 

en carr!. 

ésta 

en el 

reconocimiento social de la caI"rera, generalmente aso -

ciado a la feminizacidn de la carrera y a la desva-

~orizaci6n de su participación. 

En cambio, el prestigio y la valoraci6n social 

de las carreras en las que se encuentra el hombre 

estt!n en funoidn de 

te en una cuJ. tura 

la supremacía de la que goza ~s

como la nuestra (patriarcal y ca-

pi talista), y de la que carece la. mujer en la ea --

fera pública. 

Desvalorizaci~n, subestimaoi6n, desprestigio y ba -

jae percepciones aa1ar1a1es 

presentan algunas carreras 

riado, entre otras) en las 

constituyen situaciones que 

(como puericul.tura, secreta -

que incursiona la mujer. 
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Si en ello consideramos la escolaridad de la mujer para el 

desarrollo de algdn oficio o tal vez de una profesi6n, encon

traremos que en el D.P. y en el área metropolithna, a inicios 

de la dácada de los noventas, un 80~ de mujeres concluyeron su 

educacidn media terminal, lo que las ubica en espacios mal 

remunerados y poco vaiorados, esto es, a menor escolaridad ma -

yor rezago eaucativo, lo cual uno de los efectos sea encon'tm.r 

mujeres con empleos ubicados en actividades que constituyan una 

prolonge.ci6n de su esfera privada, en tanto que la escolar! 

dad se conciba como un requisito indispensable para su con -

trataci6n en la pob1acidn econdmicamente activa, ya que 

con el mayor predominio del sistema credencialieta+ se in -

crementan las exigencias de contratacidn y laboralea. 

En cuanto a nivel nacional existe un rezago educativo 

importante generado por distintos factores tanto personales 

como sociales (como es ol gdnero, recursos econdmicoe limita -

dos, desintegracidn o desequilibrios familiares, por mencionar 

algunos entre otros), que a au vez expl!can la escasez de las 

mujeres en dichas profesiones porque no tienen la oportun! 

dad. de incursionar en la formacidn de una carrera, por una 

situacidn de ~ne ro, econ6mica, en fin. 

por lo que, la sola ausencia de mujeras en carreras 

como las ingenierías (en cualquiera de sus ramas) no es 

razdn suficiente para llegar a conclusiones tajantes sobre 

su falta de vocaci6n en ellas, o más aún, sobre 

la falta o menor capacidad intelectual 

•sistema mediante el cual se establece que a mayores cráditos 
acad~micoe y obtencidn de documentos escolares se acredita al 
individuo para la posesidn de un empleo. 
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de la mujer en 11icha ti.rea (y otras), que dd pie a su 

vez a la ausencia de participaci6n femenina en uiver -

sas esferas pdblicas. 

No por ello se excluyan contadas excepciones que 

difícilmente logran desarrollarse ahi, en el campo ne 

trabajo, corno es el caso de algunas ingeniare.a petra -

leras, arquitectas o geofísicas. 

pero y, ¿qu4 pasa con las mujeres que posibleme~ 

te tengan intereses y aptitudes en áreas profesionales 

como las antes dichas y que no desarrollan sus cuali-

dad ea inclinaciones vocaciona1es en carreras acorde 

{a su ~nero)?. No son motivadas para_ desarrollar su 

potencial, sus intereses no son orientados adecuadamente, 

sus aptitudes no son detectadas oportunamente, y a~ por 

otro lado son coartadas, restringidas a espacios que 

más tengan que ver con la supuesta existencia de eu 

"naturaleza femeninaº, 10 cu.al significa para la mujer 

Limitaciones en su desarrollo integral. 

Al presentarse en 1a sociedad mex.icana ~eta divi

si~n genérica de profesiones u oficios, se advierten al 

mismo tiempo imp1icaciones gen~ricaa que nos llevan a 

encacillar o estigmatizar a un sexo a ciertas activi-

~anee, lo que ocasiona desequilibrios en las matr~culae 

de algunas carreras, esto es, profesiones u oficios 

saturados por un género en particular, v.gr. enfenner~a, 

secretaria, ingeniería mecánica, ingeniería naval, lo cual 

nos lleva a pensar que existen algunas carreras que 

representan una importante sobrepoblaci~n de gente que tal 

vez no tenga vocaci6n total para el desempeflo de una 



carrera, en tanto que para la sociedad representa una 

pérdida de talentos, 

Probablemente la fe.lta de p1·oductividad de un 

inOividuo a nivel profesional o de oficio, el deterio-

ro emocional, psicoldgico y de autoveloraci6n1 as! como 

la p~rnida de potencial humano, de capacidades y habi

lidades en cautiverio (ancladas en un desconocimiento 

total quo puede ser permanente o moment~neo), el inea -

tiefactOi"io desarrollo profesional del. individuo hacia 

alguna profee~~n u oficio, sean consecuencia de una 

desigualdad -de la mencionada diviei6n- provocada por 

una eexi8ta e inadecuada orientaci6n a nivel social 

(familia, eacuola), la cual trunca las verdaderas incl! 

naciones vocacionales con estereotipos y clichds sexis-

tas, llevando a la postre a una er~6nea elecci6n 

profesional. 

Generalmente el inctividuo hace su elecoidn de 

carrera a partir de cri terioa ajenos a 10 que ea re-;.;.. 

al~ente su vocaci6n, sin embargo, y lo p~demoa ver ahí 

en nuestra realidad inmediata, el sexo, para el desem

peño a.e una profesi6n sigue adquiriendo gran considera

ción por el individuo para su eleccidn profesional (en-

tre otros criterios), 

El asunto ea que se está dejando de lado la 

valía interna que posee la mujer (y el hombre), que se 

traduce en la capacidad, habilidades, potencial intelec

tual, que poseen y que· rolÍs de las veces no se desa

rrolla, es decir, se oculta el otro lado de la mone

da , que es justamente el hecho de subestimar y 

270 



devaluar su capacidad (sobrevalorando el concepto de 

maseulinidad) a quienes se les atribuyen actividades 
11 acordeen a su naturaleza femenina. 

Se deja de lado tambidn, que una mujer se pueda 

desempeñar más y rendir mejor en espacios considerados 

como propios de hombre, olvidando que posiblemente el 

hombre, segdn sus intereses, aptitudes y vocaci6n, pue

de tener mayor d'xi to en ámbitos 11 exclusivos11 
( soci.al.me.!! 

te) de las mujeres. 

Se considera que en la medida en que esas con -

capciones estereotipadas ac loe papeles sexuales y de 

vocaciones innatas sigan tendiendo vigencia se expondrá 

a una pérdida de potencial femenino importante y a 

un ineficiente e improductivo desarrollo profesional, 

pero no adlo ello, sino un servicio a disgusto. 

Se piensa que debe desaparecer dsta polarizaoidn 

gendrica para permitir el aeearrollo inte~~l ae loa 

seres humanos, ya que una tajante divisidn de los pa-

pelee sexuales 

y otro sexo 

que debe deeempeffar el individuo de uno 

impiden la relaci6n en un plano de 

igualdad, el aprovechamiento de todas las capacidades y 

habilidades que el individuo posea y especialmente ob~ 

taculiza el desarrollo 6ptimo, en tm sentido inte -

gral de todos loe aspectos de la personalidad del 

ser humano. 

Por tanto podemos serlalar que los estereotipos 

sexuales han tenido un efecto negativo en la forma-

ci6n y desarrollo de la mujer (y del hombre tambián) 

en lB medida en que se le atribuyen oaracter!etioae 
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que .le hacen aparecer como inferior al hombre (tanto 

f!sica como intelectual.mente), asimismo constituyen l.a 

principal fuente de prejuicios y actitudes nege.tiv~e 

que dificultan la participación de la mujer en algu -

noe dmbitoa de la esfera p1blica. 

La marcada valoraci6n del. rol de madre y ea -

posa en la sociedad mexicana ha inotivado que durante 

mucho tiempo ee considerara poco oportwio q,ue la mujer 

participe.ra en el trabajo productivo o desempeffa.ra 

una actividad profesional. 

Pero la situaci6n ha cambiado y hoy ea más 

fticil advertir la presencie. de la mujer en los diver 

SOB ni ve J. ea escolares, 

totalidad 

Aqu! 

J.a constante 

señalamos 

sin que 

divisi6n 

haya dese.parecido en su 

gené'rica de saberes. 

que la eleccidn profesional 

la carrera de enfermería obedece al he ch.o de 

de 

que la 

mujer búsca una. profesidn que se adecúo al estereotipo 

de i'emine:i.dad que se l.e ha introyectado. 

Al miemo tiempo dicha carrera se considera 

como una extensión de las funciones femeninas tradi -

cionalest ama de casa, esposa y madre. lil.lo podemos 

verlo cuando l.a enfermera organiza, sirve, consuel.a y 

al.ivia a l.os pacientes; tal como las mujeres atien -

den a l.os rituales de su famil.ia, preparan y ofrecen 

l.os alimentos, miman a sus hijos y esposo, y remedian 

el. sufrimiento de toda ].a familia, 

Resulta pues evidente que la <1ivisi6n sexual <le"). 

tr·abajo (tareas femeninas y tareas masculinas) que 
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impera en el hogar, 

las instituciones de 

socinles). 

sigue reproduciéndose 

· salu (as;( como en 

fielmente en 

otras esferas 

Suponemos que todo dato ea el reflejo de la 

eocializaci6n que recibe el individuo (la enfermera) en 

todas las instancias en que éste se 

gando a pensar que la profesidn de 

e jerceree en funci6n de la ''vocación" 

desempeña, lle -

enfermería debe 

que supuesta 

mente deviene de la "natura1eze. femeninaº. 

Podemos decir que en el estudio de campo que 

se realiz6 se ha podido constatar que la vocación 

se presenta má~ impuesta no sólo por su condición de 

gánero (el cual aquí ocupa nuestra atenci6n, espec!fi -

camente el femenino), sino que además por otras cir -

cunstancias que salieron a relucir en pequefta invee -

tigaoi6n de 

(corta) cuyo 

campo, como son el elegir una carrera 

fin sea el dar salida a una si tua 

ción económica, por accidente, por casualidad, por 

falta de una adecuada y oportuna orienta~i6n vocacio -

nal, o bien, por una inadecuada orientaci6n social 

(sociedad en general) que se piensa derivan de reza-

ge.das crisis econ6micaa y de ideas sexistas. respeo -

tivamente. 

En algunos casos la idea de vocacidn oculta 

las verdaderas causas del estudio de une. carrera, 

virando más la inclinación de elecci6n profesional 

hacia cuestiones econ6micae y azarosas, dejando entrever 

que aunque todas las enfermeras entrevistadas afirman 

que no creen que existan diferencias entre le.e 
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capacidades intelectuales entre hombres y mujeres, excep

tuando las capacidades f!eicae; concretamente de fuerza, 

con frecuencia consideran que hay actividades y profe -

siones que son más acordes para las personas de un 

sexo en eapec!fico, dada la valorizaci~n que se le 

otorgan a lo.a caracter!sticas de un sexo 

cuyo peso hace la diferencia. 

sobre otro, 

Sin 

humano no 

yec~o de 

embargo, 

es una 

profesi6n 

no 

tabla 

y 

hay que olvidar que el ser 

rasa, que puede disefl.ar un pro-

reticencias e ir miís 

do vida sin 

allá de los 

sus posibilidades y 

prejuicioa, •in 

estereotipos eatable

capacidades individua-oidos develando 

les, pues los prejuicios sexistas y las reticencias 

sociales obligan a la mujer como al hombre a encauzar 

su elección profesional no por mera convicción vocaci.!!. 

nal, sino por mera determinaci<Sn social. 

La posibilidad de romper con los moldee preescri

tos impl!ca revertir los prejuicios y poner de manifie~ 

to que la diviai6n aexual del trabajo ea una cueeti6n 

social, cultural y educativa. 

Por lo que la vocacidn debe ser una cueeti~n 

personal, privada o individual, que en loe m4s de loa 

casos ha sido aespojada de su esencia; el gueto, la 

inclinaci6n autónoma hacia alguna actividad o profesión 

determinada, sin ser excluaiyo el caso de las enferma -

rae aquí tratado, lo ea tambicln en otro tipo de pro 

resionpe y se advierte 

de 1a rea11zacidn de su 

campo laboral.. 

ah!, en el c6mo y para que! 

ejercicio profesional en el 
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Indudablemente date tipo de información -como ea le. 

vocaci6n- no está contenida en los genes de la persona. 

No ea una cuestión biológica la que determina la profe-

Bi6n u oficio que desempeaará el in~ividuo en su vida. 

Le. vocación no esti!. gro.be.de. en el código gendtico 

del sujeto porque intervienen cuestiones de mayor realce 

en ~ate como es el entorno social, la historia social y 

la historia del individuo. Las vivencias personales, lo 

mismo que las expectativas influencias grupales, ya 

sea en la familia o en otros grupos sociales, así como 

las circunstancias econ6micas, pol!ticas y socinles Uel 

momento hietOrico las que tienen un peso importante en 

la real.izaci6n del sujeto. 

Es pues que ~ata inveetigaci6n nos dá cuenta de 

que hay matrices culturales que favorecen más unas con.-

ductaa que otras, Y la manera en que la cultura 

simboliza esa diferencia es ese 

dado 1a sociedad. 

troquel gen~rico que ha 

Lo femenino está marce.do, si, pero i'1eol6gice.mente, 

cuyas consecuencias son una sociedad injusta, con niveles 

de desigualdad "! explote.ci6n que viven las mujeres. 

Se adVierte pues que, en lo avanzado de nuestra 

civilización hay trato ue discriminaci6n seXista hacia la 

mujer, obviamente el panorama actual ha cambiado, el ni

vel de escolaridad de la mujer se ha incrementado en 

gran medida {pero disminuye en 1a medida en que avanzan 

los niveles proíesiona1ea), loe procesos de industrializa

ci6n han significado el ingreso masivo de las mujeres al 
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mercado laboral, se han roto los lazos familiares tra -

dicionalea lparcialm~nte), e incluso se observa a muje -

rea destacadas en la política: Margaret Teacher fue 

primer ministro de Inglaterra por varios años, en la 

India Indira Ghandi ocupó también el cargo de primer 

ministro, la estadounidenea Karla Hille tuvo a eu car-

go las negociaciones del. tratado trilateral de libre 

comercio, la destacada guatemalteca Rigoberta Menchd re -

cib16 por su talento el premio N6bel de la paz que 

la Organización de las Naciones Unidas le otorgd, en 

fin, hay muchos ejemplos. No obstante, todavía existe 

una gran brecha entre el ideal de igualdad y de opor

tunidades para las mujeres en todos los ~mbitoa aoci! 

les, y la opcidn real de éstas a~n en las zonas más 

avanza o.as de nueetra civilización. 

Con ésta investige.ci6n se pretende que •l lector 

cuestione , reflexiono, proponga y actde respecto a la 

dimenei6n personal y privada que exige la definici6n 

de la vocaci6n del sujeto, destrúyen¡l.o mi tos 'J pre jui -

cios. S6lo as! se logrará, pensamos, un desnrrollo 

íntegro y arm6nico de la personalidad humana, 

Se b~sca además que data inquietud del estudio de 

lae vocaciones respecto al género eea retomada por otras 

disciplinas que en sus diversos enfoques y experiencias, 

puedan allanar la situaci6n de las vocaciones en ambos 

sexos en relP.ci6n a su condici6n de gdnero (ya sea. de 

corte biol6gico, psicol6gico, antropol6gico, educativo, etc.) 

as! mismo, que e1 contenido aqu.! planteado sea conside-

rada para el desarrollo de nuevas investigaciones sobre 



dicho tema. 

Porque en la medida en que el individuo ea presa 

del modelo sexista <ie la educaci6n que se nos d4, toda 

propuesta que expongan las diaciplinaa (de las diveraae 

4reas del conocimiento) e6lo serdn funcionales en la 

medida en que ee intogren en una vieidn conjunte. con 

01 sietema político, econ6adco y eooia1, considerando en 

0110 la participaci6n de ambos sexos, no como g4neros, 

sino como entes pensantes, renexivos y propositiYos, con 

una igu.a1dad de oportunidades, sin tipificaciones sexua • 

les, cuyo fin sea desarrollarse pl.enamente, uno como el 

otro. 

Ae!, en función de lo no.eta aqu! dicho una pro-

puesta que contribuya a cambiar la cueeti6n de lae 

vocaciones "impueet~s", socialmente, en tuncidn del gt!nero, 

es el ejercicio de nue~ prtictioas sociales entre ios 

sexos, paralelamente con el 

tas en el. proceso educativo 

e informal.) que enfatice 

funoi6n de cada ser humano 

ferida •n cuando " aJ;guna 

actividad l.Rboral) depende 

rediseH.o de situaciones sexi.! 

(a todo• sus niveles formal 

primcrc'lialmente en que l.a 

real.iza en la sociedad (re -

pr0fesi6n, oficio u otra 

de 

reses y expectativas, y no de 

eu propia vocación, inte -

UD rol. BSi19"ado ~ 

•n funo16n del sexo Bl que pertenezca. 

Desde luego que la educac~~n no es la panacea 

para transformar los estereotipos sexuales (esa carga 

valorativa de conductas, comportamientos); los sexismos 

que se establecen ah!, en las profesiones, en ~l campo 

de traba~o y en la esfera privada (hogar). 
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No obstante ésta puede contribuir en gran medida 

en tanto que constituye el desarrollo encauzado de las 

facultades y habilidades h1111enes, 

Le educeoi6n debe proporcionar el sujeto lee 

directrices para alcanzar una mejor comprensidn del mun

do y llevarlo al ejercicio d• une mayor :Igualdad y li-

berted en la selecci6n y disefio de eu proyecto de 

Vide y su plan do profesi6n. 
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LIMITACIONES 

A manera de limitaciones finales en el desarrollo 

de la investigación se tiene que, la magnitud, profun -

áidad e importancia que conlleva éste tema en cuanto a 

que existen diversas líneas de tem~ticas profesionales 

qutf explorar, como son los campos de ingenier!a, madi -

cina, secretaria, electr6nica, geofísica,electricidad, 

pediatría e 

g{a, en la 

incluso una 

cu4l los más 

y las menos, son mujeres. 

especialiLlBd como 

de los egrcsaQos 

lo es urol.2. 

son hombres, 

Reúnen todas ellas, con loa 

estudiantes, egrBsadoe, esto es, sujetos sociales, toda 

una riqueza ae informaci6n qu~ recabar y codificar res

pecto a la defincidn de su vocaci6n y al desarrollo de 

lata en un espacio profesional dado o futuro espacio 

laboral. 

Tambidn por otra parte, debe considerarse la 

realizaci6n de un estudio actual del funcionamiento 

vigente (hoy, 1993) y del cumplimiento actual de loe 

Centros y Departamentos Peicopedagtlgicos y/o de orienta

ci6n vocacional y profesionai, y en general de la orien

taci6n social (familia, medios masivos de comunicaci6n, 

Qeede luego la escuela, entre otras instan~ias) que 

impl!can a su vez: tener presente el factor tiempo y 

el factor econ6mico, as! como la conformaci6n y dispo -

nibilidad o.e grupos interdieciplinarios que coadyuven y 

se interesen en la elaboracidn de propuestas sobre el 
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plano de la realidad del tema aqu! planteado, pues ni 

la 

toa 

educacicSn es la panacea, 

politico-econdrnicos los 

ni la estructura y proyec-

mejores, ea, el enlace 

entre ambos loe que apremian Lgualdades plenas y equ~ 

tativas entre ambo~ ~neros Bin aiscriminaciones. 

Otra limitante que se encuentra, es la escasa o 

nula informacidn de testimonios investigaciones acerca 

del tema sobre otras ca1·reras de modalidad t~cnica, 

licenciatura o de oficio, que no5 permitan tener una 

visi6n mds amplia áe planteamientos poco s6lidoa e im

precisos como la existenciR de vocaciones innatas, o 

bien, la cuesticSn de la carencia de potencial inte -

lectual. de las mujeres hacia algunas carreras (ingenie -

r!a, mecánica, plomer!a, electr6nica, etc.}, con lo que 

La . r,eal.idad. reporta, por 1.o que se pretende sesn 

retomados l!!ste tipo de -investigaciones y generar estu -

dios sustentados en trabajos de 

conocer y 

éste caso 

enriquecer el. basto 

en rel.aci6n a 1aa 

Pinalmente, una limitan te 

moci6n de investigaciones sobre 

~mpo que 

terl'eno d,Ae1 

vó'c~a-ciones. 

m'a es la 

éste tema 

permitan 

género, 

escaza 

en· 

pro -

en inatitu 

ciones particularmente profesionales, que incluyan no 

e610 la problemt1tica de la 

las limi tacionea 

de 1.a también 

mujer en una sociedad pa -

en que dentro de ésta vive, 

problemática de opresión sino hablar 

genlirica que vive el. hombre, que de igual manera (a 

ciertos la situaci6n ~e la mujer) ea limitada en 

espacios, manteniendo al márgen el. desarrollo de sus 

280 



habilidades, capacidades, coartando el potencial que 

posiblemente tenga el ill.d.ividuo en áreas donde se 

considera ni oportuna, ni adecuada su presencia debido 

a una mera valoracidn social y cultural sexista (enfer

merfa, educadora,- entre otras). 
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