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RESUMEN 

se considera al sujeto como un ser social, a partir de 

lo cual desaparece la frontera individuo-sociedad y surge 

una concepci6n dende desarrollo cognitivo y socializaci6n 

van a la par. 

Desde este enfoque se analiza el problema de la 

conatrucci6n y/o desarrollo de las nociones de género en los 

nil\os. Para ésto se lleva a cabo una investigaci6n emp1rica 

en donde se entrevista a treinta y nueve niflos da cinco a 

catorce afias de edad. 

La metodologia utilizada es de tipo clinico critico donde 

se integr.a una entrevista semiestructurada con la 

elal:>oraci6n de dibujos (un hombre y una mujer, primero 

vestidos y después desnudos) y una tarea de clasificación de 

objetos de acuerdo al género con que se asociaban. 

Se encontraron tres etapas en la construcci6n de· las 

nociones de género: en primer lugar el "Absolutismo 

estereot1pico", que caracteriza a los nil\os mas pequel\os (de 

cinco a siete al\os aproximadamente); después el "Absolutismo 

biol6gico11 , presente en los nil\os de ocho a once al\os; y por 

dltimo el "Relativismo socio-cultural", que corresponde a 

los nil\os mayores (de doce a catorce al\os). 



La .:.xistencia de un paralelo entre el desarrollo de las 

nociones de género en los nifios y la construcci6n hist6rico

·cul.tural de las mismas reafirma la suposici6n de que el 

individuo y la sociedad no están separados sino que 

conf orllian una unidad. 
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PROLOGO 

Antes de presentar el trabajo que sigtie debo confesar 

que _posee un caracter claramente proyectivo. Si confieso 

ésto no es con una afán de justificarme, puesto que 

considero que el mejor matiz que puede tener una tesis de 

licenciatura es la proyecci6n personal, sino porque 

considero que ayudará a comprender mejor el trabajo en s1. 

PUede ser que a muchos de ustedes les parezca extrafla 

la trayectoria que delimita el marco te6rico de este 

trabajo. El iniciar con un planteamiento piagetiano para· 

despu6s abandonarlo en pos de una perspectiva social y 

llegar finalmente a los enfoques de la teor1a de la 

representaci6n social parece un enfoque te6rico ecléctico y 

poco comprometido con una postura. Sin embargo, antes de que 

ee<tablezcan este juicio, quiero decir que más que falta de 

compromiso, refleja mi trayectoria y mi formaci6n en el 

campe de la psicolog1a. a lo largo de los cinco aflos de 

estudio en la licenciatura. 

Durante los primeros afios de la carrera me vi involucrada 

en investigaciones de corte piagetiano sobre la construcci6n 

del conocimiento biológico. Desde el punto de vista te6rico, 

quede deslumbrada por la congruencia y sistematicidad de los 

modelos de desarrollo cognitivo:sus estructuras y esquemas, 

sus mecanismos y factores, as1 como sus contenidos. 
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En términos de la práctica, el trabajo de entrevistas me 

· dej6 marca en términos metodológicos y las experiencias con 

los niftos me abrieron interrogantes de las que directamente 

se deriva esta investigaci6n. 

Posteriormente, en los ültimos semestres de la carrera fui 

introducida a los enfoque interpretativos de la ciencia. Las 

posturas hermenéuticas hicieron que mi concepci6n del mundo 

social cambiara, cobrando un carácter más activo. 

Paralelamente, no pude evitar establecer una relación entre 

la metodolog1a utilizada en los estudios sobre la 

representación social y las entrevistas cl1nico-cr1ticas de 

las investigaciones piagetianas. A partir de todo ésto 

surgió la inquietud de establecer el vinculo entre las 

representacior1es cognitivas y las representaciones sociales. 

La idea de abordar el problema desde una perspectiva 

evolutiva y hacerlo empiricamente a través de lfts nociones 

de género proviene de dos momentos: Por un lado al realizar 

mi servicio social involucrada con trabajos sobre 

intersubjetividad femenina. Por el otro, porque dentro de 

los trabajos sobre conocimiento biológico analicé las 

diferencias anatómicas que los ninos establec1an entre 

hombres y mujeres, y me d1 cuenta de que no era un dilema 

pertinente 111 conocimiento "biológico", sino que ingresaba 

en el campo de lo social debia ser abordado desde tal 

Angulo. 
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De esta forma, "El desarrollo de las nociones de género 

en los nil'ios: la naturaleza social del conocimiento" 

representa en s1 misma todo el trabajo de formaci6n en cinco 

afies. No deben extrafiarse si los planteamientos piagetianos 

del principio del trabajo no son retomados al final de éste, 

pues más bien han sido integrados dentro de mi propia 

trayectoria académica. Y puesto que ésta aún no concluye, el 

circulo no se ha cerrado, probablemente no se cierre nunca. 

Es por ésto que considero que el carácter proyectivo 

resulta muy apropiado para un trabajo que debe representar 

la culminaci6n no solo de una carrera, sino de todo un 

periodo de vida. Porque debemos aceptar que la linea entre 

lo académico y lo personal, al igual que la que hay entre lo 

social y lo individual (como sostengo en la tesis) no es 

algo fijo y bien delimitado. El mejor trabajo es el que se 

hace con pasi6n. 

A _pesar de las ventajas que puede proporcionar esta 

11personalizaci6n11 del trabajo, debo admitir que también 

posee limitaciones. La trayectoria lineal, cada vez m.:ls 

. despegada de la teoría piagetiana, sin que exista un claro 

regreso para recapitular tiene como consecuencia el 

surgimiento de más preguntas que respuestas. Sin embargo, 
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cónsiderando esta tesis no como un t.odo, sino como una parte 

de un proyecto de investigaci6n (y de vida) que va mucho más 

lejo.s de' los confines de estas ciento y tantas pAginas, .creo 

que su mayor mérito radica precisamente en las interrogantes 

que abre, no en las soluciones parciales que pudiera 

ofrecer. 
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INTRODUCCION 

"Dentro de su "Psicolog1a del niflo", Piaget e Inhelder 

(1969) ennumeran los cuatro factores que consideran 

responsables de la evoluci6n mental. Ilstos factores ya 

hab1an sido analizados por el mismo Piaget en "Necesidad y 

significaci6n de las investigaciones comparativas en 

psicolog!a genética" (1966). De esta forma, a lo largo de 

estos dos textos se da crédito a la maduraci6n; a la acción 

que ejerce el sujeto sobre los objetos¡ a la interacción y 

tranamisi6n social; y por ültimo al mecanismo de 

equilibraci6n. cada uno de estos fnctores juega un papel 

especifico dentro del desarrollo infantil. 

El factor bicl6gico o madurativo se 2:efiere a la 

manifestaci6n del sistema epigenético dentro de la 

maduraci6n del sistema nervioso. Si bien este factor no es 

en s1 mismo unu condición suficiente para el desarrollo 

cognitivo si es necesario. Dicha determinación, segün 

Piaget, puede verse en la secuencialidad de los estadios 

dictada por el epigenotipo, en las tendencias especificas 

del desarrollo establecidas por las creadas y en los 

procesos de homeorresis que mantienen el equilibrio, 

compensando cualquier desviaci6n de las tendencias 
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1 
evolutivas.· A partir de esto se puede caracterizar a lo 

biol69ico como un factor necesario y constante que puede 

sentar las bases para suponer la universalidad del 

desarrollo cognitivo. 

En lo que se refiere a la acción debe establecerse el 

.caracter constructivo que adquiere ésta dentro del modelo 

piagetiano de aprendizaje: el pensamiento ea construido en 

la acci6n (interacción entre sujeto y objeto). Es a partir 

de la acci6n que Piaget logra superar la tradicional 

oposición entre "natura" y "nurtura", pues para él esta 

i>.cción es de donde surge la lógica, el pensamiento hunde sus 

r:aices en la acci6n .y asimismo la acci6n se encuentra 

anclada al reflejo, a lo biol6gico (Coll y Gill~ron, 1985). 

En sentido estricto la equilibración se refiere a la 

autorrequlaci6n de las acciones que permite la integraci6n 

estructural de todo el proceso de deserrollo (Piaget e 

rnhelder, 1969) Osntro de la equilibraci6n como mecanismo 

pueden distinquirse dos niveles. Por un lado a nivel 

individual se establecen coordinaciones pa7ticulares y 

generales sobre las maltiples actividades que un sujeto 

lleva a cabo sobre su medio. Estas coordinaciones equilibran 

al sujeto como unidad integrada manteniendo la homeostasis 

en el desarrollo. Por otro lado existen coordinaciones 

interindividuales. A pesar de la dimensi6n social que parece -
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cQbrar en este caso la equilibración, Piaget · 1a · separa de 

los f en6menos de transmisión social pues considera que 

funciona de la misma forma que la coordinación individual 

(Piaget,1966). 

En cuanto al factor social de la transmisión educativa y 

cultural, Piaget lo caracteriza como algo diacrónico y más 

restringido que los factores anteriores, si bien es 

necesario de estudiar pues considera que es ••• "suceptible de 

ejercer una acción más o menos fuerte si no sobre las mismas 

operaciones, s1 al menos sobre los detalles de las 

conceptualizaciones" (Piaget,1966,p.172). 

Si analizamos el lugar que da Piaget a cada unr.> de 

estos factores del desarrollo a lo largo de su teor1a, 

podremos observar que el elemento social queda claramente en 

desventaja. Mientras que la maduración, representada en 

cierta :forma por el reflejo, es el punto de partida para "El 

nacimiento de la inteligencia en el niflo" (1936), la acci6n 

es el elemento central de la postura constructivista del 

conocimiento, y la equilibraci6n es el mecanismo interno de 

regulación que hace que la psicogénesis 

estructuralista, lo soctal pat·ece ser 

sea un proceso 

un elemento 

circunstancial que si bien es necesario, está supeditado a 

la preexistencia de estructuras que lo asimilen. Además, la 

9 



funcionalidad ··de lo social dentro del desarrollo parece 

quedar reducida a la mera potencialidad de acelerarlo y 

. diversificarlo (de donde se explica el interé6 piagetiano 

por la6 investigaciones tram1culturales), funci6n- que puede 

ser interesante pero no·resulta escencial ni indispensable. 

La acción social no es caracterizada como algo distinto de 

la acción individual sino como una derivaci6n de ésta_ que 

deviene de la circunstancia de la co-e>cistencia. As! pues, 

para Piaget la cooperación es un co-operaci6n" y la 

equilibraci6n social es idéntica a la individual salvo por 

su numerosidad (Piaget,1975) As! pues, parece que el mundo 

social es meramente un objeto m6s cobre el cual el sujeto 

actüa para aprehenderlo. Es a partir de esta perspectiva que 

cobra sentido la suposición de que el lenguaje (una 

construcción que puede situarse en el Ambito social) sea una 

consecuencia del pensamiento (individual) posterior a éste 

(Piaget e Inhelder,1984). 

Intentando caracterizar esta dimensión social a través 

de otra apro>cimaci6n, recurramos a la tipificación del 

conociml.ento qua tradicionalmente hacen las investigaciones 

piagetianas en términos de las formas de experiencia y la 

• Entendiendo ~sta como uno operación con utros, sin por ello superar la barrera ni modificar 
el ser Individual. · 
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naturaleza de los objetos cognosc.ibles. A fin de lograr 

ésto, debemos remontarnos al origen filosófico de .la 

epistemolog!a genética y del c1rculo.de las ciencias. 

Pia.get distingue entre filosof1a y ciencia. Esta distinción 

parte del supuesto de que para la filosof1a sólo existe un 

conocimiento, no existen "subtipos·, y es por ello que 

enfrenta el problema epistemológico de qué es el 

conocimiento como una totalidad; la ciencia, por el 

contrario, se ocupl'l de estudiar problemas más reducidos y 

metodológicamente definidos, bajo la suposición de que 

existen múltiples formas de conocimiento (Piaget,1955). 

Estos diferentes tipos de conocimiento cient1fico son 

clasificados y jerarquizados por Piaget de acuerdo a la 

estructura del circulo de las ciencias. El circulo de las 

ciencilis sigue la idea de Augusto Comte de la clasificación 

de las cietlcias de acuerdo a su simplicidad y universalidad. 

Para Comte primero se encuentra la matemática, luego la 

f1sica inorgánica y por tíltimo la f1sica orgánica, que 

comprehende a la fisiolog1a y a la sociologia (Xirau,1980). 

Piaget establece esta misn1a suceAi6n: primero matemáticas, 

luego f1sica, después biolog1a y por último las ciencias 

psicosociales, y supone que cada una se sostiene en la 

anterior. A fin de proporcionarle sostén al primer eslabón 

de la cadena, le da la vuelta y propone que la matemática se 

sostiene en la psicolog1a, cerrando as1 el circulo de las 

ciencias (Piaget,1955). 
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Es curioso ver como aqu1 nuevamente se menoscaba el valor 

de lo social.No solamente es lo psicosocial el último 

término de la cadena jerárquica, sino que el ci.erre del 

circulo está conformado por el encadenamiento de la 

matemática con la psicolog1a (a partir de la lógica), 

dejando de lado el elemento social que inicialmente 

caracterizaba al cuarto eslabón. 

Al mismo tiempo que nos ofrece la distinción entre 

filosofia y ciencia Piaget plantea tres alternativas 

metodológicas. Por un lado existe al análisis histórico 

critico, que servirá para poner de manifiesto las razones y 

vinculos epistemol6gicos de la conformación del circulo de 

las ciencias. Esta metcdologia consiste en hacer una 

reconstitución hist6rica de las nociones constitutivas de 

las ciencias. En segundo lugar, tenemos el método 

1'ormalizante que se encarga de descubrir la estructura y 

roll:ciones que guardan entre si las diferentes ciencias y 

los diferentes estadios de consolidación de éstas. Por 

ültimo tenemos el método psicogenético, que se aboca al 

estudio de c6mo se desarrollan los conocimientos 

especificos, como seria por ejemplo el caso del conocimiento 

psicosocial (ya delimitado dentro del circulo cient1fico) , 

en el marco de un sujeto epistémico como es el nifio'. una 

' Recordemos qua al hablar de "ntno•, Plaget fo hace en sentido general, caracterizándolo 
como sujeto eplatdmico. 
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metodolog1a tal ofrece la posibilidad de acceder al origen . 

mismo del conocimiento y además hace posible la 

contrastación emp1rica, dos posibilidades que eran denegadas 

por los otros dos métodos. Es a partir de este método que 

Piaqet concibe el desarrollo del nil'lo como un laboratorio 

natural y que ingresa al terreno de la psicolog1a (una 

ciencia) abandonando en cierta medida la filosof!a. 

Mientras que la pregunta que trata de r.esolverse a través de 

los análisis histórico-cr1tico y formalizante es ¿Qué es el 

conocimiento?, la aproximación psicogenética pretende 

descubrir ¿Cómo se construye el conocimiento?, es decir 

¿Cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado 

de mayor conocimiento? (Coll y Gillieron,1985). 

A partir de este planteamiento, y retomando la 

caracterización de objeto y de "tipo" de conocim.i.ento que se 

le ha otorgado a la dimensión social, podr1amos dedicarnos a 

estudiar psicogenéticamente la construcción del conocimiento 

social dentro del proceder tradicional y ortodoxo de las 

investigaciones piagetianas. Investigaciones de este tipo 

han caracterizado diferentes fen6menos dentro del área de lo 

social y han analizado au construcción psicogenética. As1 

tenemos por ejemplo los trabajos de Piaget (1936) en torno 

al desarrollo del juicio moral en el nil'lo y los de Dernstein 

y cowan (1975) de las nociones infantiles sobre el origen de 

los bebés. Si11 embargo, la intención y presuposición de este 

trabajo no es esa. 
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Una de las criticas más fuertes que se le ha hecho a la 

teor!a de Piaget es su carácter.etnocéntrico. Aunque pudiera 

parecer parad6jico, este. 11etnocentrismo" procede a la par 

que un intento de aislamiento cultural. Piaget pretende 

mostrarnos un nifio cient1fico, racional, desarrl>.igado de 

tradiciones y prejuicios culturales, un sujeto abstracto . 

. Muchos antrop6logos ven en esto una imposibilidad, no se 

puede olvidar la herencia cultural del sujeto, no se puede 

anular el lado romántico conservando ünicamente lo 

racionalista (Shweder, 1984). Es esta imposibilidad la que 

da lugar a la critica de que el modelo y tipif icaci6n del 

sujeto. cognoscente piagetiano, i:iás que una abstracci6n que 

universalhe la naturaleza del sujeto, es una descripci6n 

especifica de los nifios occidentales. 

si nos situamos en el marco de la psicolog!a como una 

disciplina que busca descubrir, al igual que las ciencias 

naturales, leyes universales y criterios objetivos que 

carezcan del prejuicio del observador, este etnocentrismo es 

un obstáculo que debe ser eliminado. Ahora bien, si 

enfocamos este "problema" desde· el punto de vista del giro 

interpretativo-hermeneütico de las ciencias sociales 

(Rabinow y Sullivan,1979), más que repudiarlo debemos 

aprovecharlo, observando as! toda la riqueza de su 

construcci6n social. 
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Estudiar la teor!a piagetiana bajo la luz de_ la 

psicolog!a social europea nos proporciona una nueva 

-perspectiva. Esta perspectiva nos hace considerar que lo 

social debe de tener un papel más integrado dentro del 

desarrollo cognitivo. si consideramos la existencia de 

representaciones sociales y de intersubjetividades que 

generan visiones y conocimientos compartidos y al mismo 

tiempo personales (Ibafiez, 1987), no podemos suponer que lo 

social sea un mero objeto, un tipo "menor" de conocimiento, 

ni que su ün.ica función sea la de acelerador del desarrollo. 

Es a partir de esta perspectiva que se plantea la 

necesidad de una teoría social del desarrollo en donde la 

teor!a de Piaget no sea rechazada pero s! re interpreta da. 

Dentro de esta teor!a lo social no será meramente un objeto 

sobre el cual actGa el sujeto para acelerar y/o diversificar 

el desarrollo, ni será otro tipo m!s de conocimiento, el 

menos general y simple. A partir de esta perspectiva lo 

social se vuelve inherente al sujeto, un mecanismo 

intrínseco escencial para el desarrollo del ser humano. Más 

que ser un tipo de conocimiento se convierte en una ~orma de 

conocer, y tal vez no sea descabellado decir que es la 

principal forma de conocimiento. 
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Con todo ésto llegaruos a un punto en donde el desarrollo 

cognitivo se convierte en algo indisociable de la 

aocializaci6n. Y el estudio de la psicogénesis de cualquier 

conocimiento implica el desarrollo del conocimiento social, 

observable tanto en las. ideas personales como en los 

comportamientos intersubjetivos sociales de los sujetos. 

"Los objetivos de James Baldw1n, :fundador de 

la psicolog!a genética, son los mismos que los 

que c.cattaneQ...pretendia conseguiz con la nueva 

disciplina de la ps1colog!a social: construir 

una psi.cologia del pensamiento que no se basara 

sólo en leyes i1llllállentes a ésta, sino que 

recurriese t31llbién a un análisis de su proaucvi6n 

social ••• el pensamiento no se explica ~ si 

mismo y para explicarlo hay que recordar sus 

or!genes sociales" 

(Ooiee,l99la,p.l3) 
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*DESARROLLO COG!IITIVO Y SOCIALIZACION. 

"Un problema que ocupa actualmente a los que 

trabajan en el campo ·ae las ciencias de la 

educaci6n es el de los méritos relativos al 

trabajo individual y colectivo. creemos que 

los psicólogos sociales no deben mantenerse 

al margen de este debate ..... 

(Doise, 199lb, p.6) 

como ya dijimos, al su~oner que el aspecto social juega 

un papel decisivo dentro del desarrollo y considerar el 

conocimiento social como una forma primordial de la 

cognición humana, los procesos de socialización y desarrollo 

cognitivo quedan intrlnsecamente ligados. Es por esta razón 

que consideramos relevante el hacer un aniilisis de estos 

fenómenos y de las connotaciones que les han dado diferentes 

teorias psicológicas. 

El ser humano es el resultado de una compleja 

evolución. Dicho proceso evolutivo puede ser considerado en 

dos vertientes: por un lado tenernos la homlnización, largo 

proceso histórico que ha llevado a la aparición del horno

sapiens; por otro lado, existe la humanización. La 

humanización es aquello que en otros momentos es denominado 

socialización (Chateau,1978). 
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Giddens (1989) define la socialización como ••• ".el 

proceso por el cual el niflo indefenso se va convirtiendo 

gradualmente en una persona autoconsciente y capaz de 

conocer, diestra en las formas de la cultura en la que él o 

ella ha nacido. La socialización no es un tipo de 

<<proqramaci6n cultural>> por la cual el nifio absorbe, de un 

modo pasivo· las influencias con las que iH o ella entra en 

contacto." (p.93) Esta definición posee dos planteamientos 

muy relevantes para nuestra discusión: En primer lugar, se 

afirma la necesidad de lo social para la construcción del 

conocimiento; sólo a partir de la socialización es que un 

sujeto se vuelve "capaz de conccer 11 • Por otro lado, cabe 

resaltar el caracter de actividAd que se le confiere al 

proceso de socialización. Este sentido de actividad 

constructora nos remite de vuelta a la teoría piagetiana de 

cuya critica partimos. 

Si bien para Piaget la socializaci6u es un pz;oceeo 

secundario que deviene como consecuencia de un desarrollo 

cognitivo que procede individualmente, su idea de la 

construcción del conocimiento a partir de la acci6n y la 

reestructuración equilibradora de los juegos de asimilación 

y acomodación bien pueden ser retomadas a favor de nuestro 

argumento. 
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As! pues, suponemos que el conooimiento no es meramente 

captado por un .sujeto pa<1ivo, sino que se da como una 

construoci6n resultante de la acci6n que ejerce el sujeto 

sobre su medio. Dicha acci6n implica dos elementos: la 

asimilaci6n de los objetos sobre los que se actüa a· los 

esquemas de acci6n, y la acomodación del, esquema a los 

mismos objetos. Todo este proceso es regulado por el sistema 

en s! mismo a través de la equilibraci6n. Una equilibraci6n 

que al ser maximizadora permite una renovación de las 

estructuras y, por lo tanto, da lugar a la posibilidad del 

desarrollo (Coll y Gilli~ron,1983). 

De acuerdo con Piaget (1926) es a pa.rtir de estos 

procesos que el nifio va adoptando progresivamente las formas 

de pensamiento adultas (que son las aceptadas como 

correctas), o -para el caso sociales•, as!milándolas e 

inclusive en un principio deformándolas para hacerlas 

propias. V poco a poco se irá acomodándo a ellas hasta tener 

una construcción exacta y no deformada de ellas, es decir, 

hasta volverse él mismo un adulto, un ser social. 

• Tanto •adulto• como "lenauaJs• son conceptos que dentro de la teocra plagetiana poseen 
un refeconto claramente social, por lo cual aqurlos considero en electa forma sinónimos del 
•mundo social•. 
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Si bien el modelo piagetiano nos proporciona una 

descripci6n detallada de los procesos y mecanismos 'de 

construcci6n activa del conocimiento, no llega a integrar en 

su visi6n al· elemento social no como un contenido sino corno 

un mecanismo m6s de construcción. Una teor1a que s1 parece 

otorgarnos esta perspectiva es la del desarrollo histórico

cultural de Vigotsky. 

"Para Vigotsky ••• el origen del hombre -el paso del 

antropoide al hombre tanto como el paso del nifto al hombre

se produce gracias a la actividad conjunta y se perpetúa y 

garantiza mediante el proceso social de la educación." 

(Alvarez y del R1o,l990,p.94). Como podemos ver, aqu1 ya no 

sólo .se habla de acci6n, sino de interacción" • El !'actor 

social se convierte as1 en un determinante del desarrollo 

cognitivo. Los mecanismos de esta construcción soci<>l se 

Axplican mediante el proceso de mediación. Para Vigotsky los 

procesos psicológicos superares se caracterizan por la 

introducción de un tercer elemento (ya sea un objeto 

instrumental externo o un OTRO, en todo caso un factor 

social"") que media la relación entra el sujeto y el objeto, 

• A diferencia de la co-oporacldn de Piaget, la Interacción lllgotsklana si implica la disolución 
de las fronteras del •yo· y los 'otros·, esl como la modificación do las estructuras 
individuales de ambos dentro de la •zona de desarrollo próximo". 
• • Para Vigotsky el lntrumento primordial que media el desarrollo del ser humano es el 
lenguaje; elemento de naturaleza netamente social. 
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entre el estimulo y la respuesta. En el caso del nifio en 

desarrollo, dicha mediación ocurre dentro de la llamada 

»zona proximal de desarrollo", en la cual un sujeto de mayor 

nivel evolutivo le "presta" al nii'io sus categorí.as de 

pensamiento para que éste actüe. A partir de esta acci6n el 

nii'io irli constrt1yendo su propia mente, interiorizando y 

haciendo personal una inteligencia que en un pri>icipio fue 

social y externa. (Alvarez y Del R!o,1990). Este caracter 

social de la inteligencia no se pierde nunca, ni siquiera 

una vez que se ha interiorizada, pues sus orígenes la dejan 

marcada (Kozulin, 1990). 

Vemos pues que el adulto (equiparado de nuevo con lo social) 

juega un papel muy diferente en las teorías de Piaget y 

Vigotalty: mientras que en la primera meramente presenta al 

nino los contenidos que éste ha de asimilar por si mismo, en 

la segunda intercede y modifica, ayudando al nii'io a lograr 
.. , 

la asimilación de~ todo tipo de contenidos. 

Las dos teor!as establecen perspectivas muy diferentes: 

mientras que para Piaget la socialización (el lenguaje) 

sigue al desarroll.o cognitivo, el sujeto es primero un 

individuo y p1·ogresivamente se va volviendo social, para 

Vigotslty, a la inversa, el. desarrollo sigue a la 

socializacl6n, la aparición de la mente intrapsicol6gica es 

el resul.tado de la interiorización del mundo social 
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interpsicol6qico. Mientras que para Piaqet lo social· se 

encuentra en un nivel micro, es un mero contenido, para 

Vigotsky es una dimensi6n 1t1acro que aborda el sentido 

hist6rico-cultural del ser humano y sus relaciones 

interpersonales (Alvarez y del R1o, 

winterhoff,1993). 

1990; Tudqe y 

Sin embargo, ninguna de las dos teor1as parece darnos 

una perspectiva completa de la integración da los niveles 

social y el individual del desarrollo humano. Si Piaget nos 

proporciona con detalle una explicaci6n de los mecanismos 

individuales, pero no comprehende la dimensi6n social, 

Vigotsky, a la inversa, analiza claramente el factor social 

pero deja, si bien detalla claramente los pasos para la 

internalizaci6n individual del conocimiento, no se analizan 

los mecanismos a través de los cuales se ·lleva a cabo este 

proceso. Es por ésto que parece necesario fusionar de algún 

modo estas teor1as. 

Conjuntar la teor1a de Vigotsky con la de Piaget es una 

labor ardua que debe de ir m!is allá de la aplicaci6n de 

parches y surcidos. Para hacerlo debe de tenerse en cuenta 

una visi6n general e integradora de ambas teorias. Tal vez 

para lograr ésto sea t:ltil considerar que lo que ha de 

integrarse, m!s que ser la obra de dos hombres, son dos 

perspectivas o visiones en torno al desarrollo; una visi6n 

individual y una social. 
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Un enfoque que intenta conciliar estas· visionAs es el 

de l.a psicologia social de. la escuela de Ginebra. Doise 

(1990a) integra a los planteamientos básicos de la teoria 

piagátiana las nociones de conflicto sociocognitivo y 

marcaje social como un complemento social para esta teoria. 

El conflicto sociocognitivo se refiere a aquellas 

situaciones frente a las cuales se producen socialmente dos 

enfoque cognitivos diferentes. A partir de ésto entra en 

función una necesidad de tomar en cuenta el punto de vista 

del "otro", lo cual lleva a una negociación que constituye 

una fuente de progreso y de nuevas equilibraciones y 

reestructuraciones cognitivas. (Vr.Zimmerman,1993). Esta 

negociación 

operaci.ones 

social. El 

entre las regulaciones 

cognitivas es lo que se 

marcaje social funge 

sociales y las 

conoce corno marcaje 

corno un sustituto 

socializado del papel que en un principio se le atribuy6 a 

la irnitaci6n. La ventaja del primero sobre la segunda, 

adernl!.s de la consideraci6n del uspecto social, es que el 

marcaje social implica una reconstrucci6n mediada por el 

conflicto cognitivo. De esta forma se rescata tanto el 

aspecto social como el aspecto activo del desarrollo. 
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Otra perspectiva desde la cual puede abordarse el 

problema es la propuesta que hace Bruner. Segün el, la 

dicotom1a entre lo individual y lo social, entre el genoma y 

la cultura, es resuelta a través del planteamiento de la 

potencial y el acto. La cultura proporciona diferentes 

maneras en :tas cuales podemos desarrollar las mültiples 

posibilidades que nos ofrece la herencia, y el individuo, al 

actuar, hace efectiva y propia una de estas formas. (Bruner, 

1988). 

La integraci6n por la que nosotros nos inclinamos se 

basa en el rompimiento de la oposici6n individual-social no 

a partir de un reduccionismo que se refugie en uno s6lo de 

esos polos, sino en la disoluci6n de la frontera que nos 

hace visualizarlos i::omo fascetas independientes. Esto 

implica la concepci6n de un individuo social por naturaleza. 

No es que el sujeto primero sea individuo y luego se vaya 

socializando progresivamente, ni que nazca social y luego se 

vaya individualizandoº • El sujeto es desde un principio y 

durante toda su vida un individuo social y por ello su 

desarrollo cognitivo proceder~ siempre de forma social. De 

tal forma que tanto en los contenidos como en los mecanismos 

de construcci6n del conocimiento deben de poderse observar 

estas caracter1stricas de 111 "epistemogénesis social". 

• Entendiendo aqul el concopto Individuo no como una referencia al "sel!" o complejo de 
personalidad con identidad, sino en tanto que es un sistema completo y activo. 
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Esta es una afirmación muy ambiciosa y he de reconocer que 

en este trabajo espec1fico no se llega a lograr el claro 

establecimiento de los contextos y mecanismos a través de 

los cuales se concretiza · este proyecto de la 

11epistemogénesis social". Si embargo 1 nuestros resultados 

son interpretados bajo la luz de dicho constructo. Este 

trabajo conforma de hecho, un paso más en busca de esta 

integración. Puede decirse tal vez que es sólo el primer 

paso, pero el tomar en cuenta el cuestinamiento de ambas 

teorías ya es un inicio que apunta hacia ese objetivo de la 

"nueva teor1a del desarrollo". 

La nueva teor1a del desarrollo ..• "no serfl., 

a mi juicio, una imagen del desarrollo humano 

que sitóe todas las fuentes del cambio dentro 

del individuo, el niffo solo. PUes si hemos 

aprendido algo del oseara pasaje de la historia 

en el cual nos encontramos ahora, es que el 

hombre, sin duda, no es 'una isla, completa en 

s1 misma', sino una parte de la cultura que 

hereda y luego recrea. El poder de recrear la 

realidad, para reinventar la cultura, llegaremos 

a admitir, os el punto donde una teor1a del 

desarrollo debe comenzar su discusión sobre la 

m•Jnte" 

(Bruner, 1988, p.p.151-152) 
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*EL GENERO COMO CATEGORIA SOCIAL 

"Un 11echo biológJ.co di.ferencial se constituya, 

de esta forma en al origen y axplicaci6n da 

las diferencias psicol6<;¡icas y sociales, 

produciéndose una reducción al orden biológico 

qua justifica la necesidad de un cierto 

orden social • • 

(Martinez-aenlloch,1992) 

El hablar de género parece remitirnos al problema de la 

sexualidad. Si ésto es as1, el problema del qéner.o y de la 

di!erenciaci6n sexual debe caer bajo el dominio del 

conocimiento biol6qico y anat6mico y por lll tanto resulta 

irrelevante para nuestro estudio sobre las formas de 

estructuraci6n del conocimiento social. Sin embargo, esto no 

es as!. 

No es as! porque estamos olvidando la distinción 

fundamental que existe entre sexo y género. si bien esta 

distinción no es c1)nsiderada sino hasta 1955, cuando Money 

introduce por primera vez el término identidad de género y 

con él la dimensión social dé los roles sexuales, hoy en d1a 

forma parte del discurso cient1fico y cotidiano de nuestra 

sociedad (Ehrhrad, 1984) • El sexo se refiere a las 

diferenciaa biológicas y anatómicas existentes entre hombres 

y mujeres; el género, por otro lado, hace referencia a las 

distinciones de tipo psicosocial y cultural (Giddens,1989). 
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Aunque es necesario admitir la existencia de funciones 
\\ 

biol6g.icas ~ue lo preceden, la noci6n de género no es 
f, 

causada por las diferencias anat6micas, éstas son meramente 

"' ·una so!\al sobre la cual se. construye el discurso de los 

roles sexuales (Giddens,J.989); la complejidad de los 

fen6menos de género s6lo puede ser comprendida en el marco 

de lo psicológico y lo social (Katchadourian, J.979). "La 

idea de género como convenci6n social impuesta desde el 

momento en que nacemos -y no asociada a factores 

biológicos- es cada vez más aceptada. cuando nace un bebé, 

antes de determinar si es normal desde un punto de vista 

estrictamente f1sico, se especifica algo mucho menos 

relevante pero que va a condicionar su vida futura y va a 

poner de manifiesto la educación diferenciada que reciben 

hombre y mujeres: es un nif\o, es una nifia" (De Diego, 

J.993,p.48). A esta categorizaci6n no le seguirá un mundo de 

penes y vaginas, sino uno de cochecitos azules y mui'lecas 

rosas. 

De esta forma, el problema de los criterios a través de los 

cuales se diferencian los hombre y las mujeres ingresa al 

terreno de lo simbólico, del lenguaje, de lo social; pasa de 

ser una disección anatómica a convertirse en una categoria 

social de p,ensamiento en el sentido tajfeliano (Martinez

Benlloch, J.992). Y en tanto que tal, posee la naturaleza da 

construcci6n, el género es algo que se hace, no es algo 

prexistente. 
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Asi pues, nos encontramos ante una noción que debe ser 

construida socialmente tanto a lo largo del desarrollo 

cognitivo del nifio como a través de la historia de la 

humanidad: "Lo que constituye el comportamiento masculino y 

femenino varia en las diversas edades, ,en diferentes 

sociedades y durante distintos epriodos históricos" (Sears, 

1979,p.242). Esta historicidad y cambio continuo hacen del 

género una categoria problemática, dificil de aprehender y 

construir, puesto que no se le pueden asociar 

caraoteristicas y atributos concretos (Pujal,a/f). 

Por si acaso estas cualidades no hicieran del género algo 

lo suficientemente confuso como para dar lugar a un 

conflicto socio-cognitivo· que diese pie a la construcción 

de repre>Jentaciones••, las caracteristicas de la era en que 

vivimos vienen a complicar el asunto, al mismo tiempo que lo 

enriquecen. 

Se dice que vivimos en la posmodernidad. Gergen (1991) nos 

dice que la pos~odernidad surge por los excesos de 

información y progresos tecnológicos. Seg<ín él, las 

consecuencias de ésto son el rompimiento de las fronteras 

tanto fisicas como psicológicas, las personalidades se 

desbordan en un fenómeno que si no es ezquizofrénico, s1 es 

• Para un análisi a fondo sobre el conflicto sochxognitivo, consultar Doise, l990a y Mugny y Doise, 
198;\. 
• • El létmino 'represenlllCión" aquí puede ser comprendiJo en una doble vertiente: por un lado, en el 
sentido plagetinno de asimilación (vr. Mounoud.1972), por oll'O, en el sentido moscovicinno de 
objctivaclóu del conocimiento pnra paro la representación social (Moscovicí y Fammd, 1984; lballez, 
1987). En ambos casos aparece el sentido de 'deformación' en el momento de la aprehensión del objeto. 
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rnultifrénico. Geertz (1980), por otro lado, proclama el 

desdibujarniento de los géneros y la confusi6n y dificultad 

para categorizar que aparece en nuestros d!as. Esto, 

evidentemente, afecta las nociones existentes sobre el 

género y la distinción sexual. 

Si en los afios cuarenta la presencia de hermafroditas hizo 

evidente lá necesidad de generar nuevas nociones (como serla 

en 1955 el término identidad de género)para abordar los 

comportamientos sexuales (Ehrhard, 1979), la presencia de 

gays, trasvestis y transexuales hace hoy evidente un nuevo 

conflicto. El género y el sexo vuelven a entrecruzarse, lo 

social y lo biológico se confrontan de nuevo. 

Nicole Claude Mathieu (en Lara Flores, 1991) nos plantea 

que en general, el pensamiento funde bicategorialmente las 

categor!as de seY.o y género, dando corno r~sultado tres tipos 

de relación entre estos: identidad sexual, identidad sexuada 

e identidad de sexo. De la misma forma, Kaplan y Stroller 

(en De Diego,1993) plantean tres posl.bilidades: se:i:o 

biol6qico, identidad de género y sexo psicológico. Esta 

nueva gama de posibilidades ha creado un conflicto que 

parece resultar en una indefinición general de los géneros. 

Spence y Sawin realizaron una investigación en la cual le 

ped!an a los sujetos que definieran masculinidad y 

feminidad. Lo que encontraron fueron respuestas vagas y 

confuaas en las cuales a la vez se negaban y afirmaban los 

estereotipos sexuales (Spence, 1984). 
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A pesar de esta indefinición, las conductas sociales 

parecen indicarnos que debe existir alguna noción de género 

sobre la cual se establecen las estructuras sociales. La 

ciencia continua estudiando los elementos que consolidan la 

identidad de género, y los nifios se comportartan de acuerdo 

a claros patrones. Pero el cambio se está dando y a pesar de 

la alllbiquedad presente en la experiencia cotidiana, cada 

sujeto elabora su propia visión (Martinez-Benlloch, 1992). 

A partir de ésto último podemos decir que su 

construcci6n social no es la única caracter1stica que hace 

del género un problema pertinente a nuestra investigaci6n. 

Al estar el género 1ntiinamente relacionado con el 

establecimiento de la propia identidad, la "apropiación" de 

éste no sólo nos hablara de la construcción del conocimiento 

social, sino que también nos mostrará el nacimiento del 

sujeto como un individuo social. 

La identidad se define como un proceso social de donde 

surge un sentimiento de pertenencia, a una colectividad 

(Lara Flores, 1991). En este sentido, la identidad es un 

¿quién soy yo? con referencia a un grupo. La identidad 

personal siempre tiene relación con la identidad grupal. 

Este lazo personal-grupal es lo que hace que la identidad de 

g611ero sea una caracteristica de la personalidad 

(Katchadourian, 1979). 
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La· identidad de género se refiere a los elementos 

distintivos entre hombres y mujeres. En este sentido incluye 

por un lado la convicción y unidad de que uno pertenece a 

cierto sexo, es decir, que uno es macho o hembra; por otro 

lado la presencia de comportamientos asociados con los 

hombre y con las mujeres; y por ültimo las P.referencias 

sexuales (Money y El:-hard, Green, y Hooker citados en 

Katchadourian, 1979). 

Puede decirse que l.a identidad de género se nos im11one 

desde el momento en que nacemos y se nos rotula como un nifio 

o nifta. Posteriormente es internalizada de modo que la 

autorotulación formar& paerte esencial de toda nuestra vida, 

de esta forma, lo social siempre va a formar parte de 

nuestra persona. 

Aunando todo ésto, nos encontramos con que el género 

tiene la caracter!stica de la dualidad. De hecho, nos 

enZrenta a una doble dualidad: 

Por un lado, l.a noción de género, al estar instaurada en el 

sexo, nos plantea el dilema da la dicotomia y el continuo 

entre lo biológico y lo social. Hablamos de una categor1a 

social impuesta sobre un cuerpo sexuado. De qu1 podremos 

retomar el planteamiento de los "tipos" de conocimiento, 

espec1ficamente la relevancia y dominio de lo "social" 

Por otro lado, aparece la bimodalidad de contenido y 

estructura. El género es por un lado un tema de 

conocimiento, un objeto sobre el. cual se forman 
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_representaciones sociales. Es un elemento inicialmente 

desconocido, obscuro, que se irá conociéndo, haciendo 

propio, construyéndose como noción. Pero al mismo tiempo, al 

estar ligado a la construcción del self y de la 

personalidad, se presenta como un elemento estructurador del 

conocimiento. Ya no sólo conforma al "objeto cognoscible", 

sino que forma parte del "sujeto cognoscente". 

Además de ésto, el género se presenta como un elemento 

ambiqüo y cambiante en su definici6n. Las caracter1sticas 

consideradas como centrales para la distinción de géneros 

son diferentes dependiendo del contexto histórico-cultural. 

Sumado a ésto debemos considerar que vivimos en una época 

"postmoderna" donde todo parece ser relativo y el género en 

sus expresiones cotidianas (aspecto y funci6n diferencinl de 

hombre y mujeres) es un claro reflejo de esta situación. 

Estas caracter1sticas hacen del género una noción 

compleja y extensa que puede ser analizada desde muchos 

puntos de vista. Es por esta raz6n que retomamos el estudio 

del desarrollo de las nociones de género en el nil\o como una 

puerta de eiitrada hacia la naturaleza social del 

conocimiento. 
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METO DO 

A.PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA . 

considerando la necesidad de construir una teor1a del · 

desarrollo que otorgue un lugar primordial a la dimensi6n 

social dentro de la construcci6n de.l conocimiento, nos 

lanzamos hacia la tarea de analizar las representaciones 

infantiles desde otra perspectiva. Al plantear ésto, debe 

tenerse en cuenta que algunas representaciones facilitart\n 

más que otras un análisis de este tipo. As! pues, debemos 

encontrar alguna noci6n especifica que nos permita abordar 

experimentalmente el problema. 

Por su carácter de categor1a social impuesta sobre un 

cuerpo sexuado, es decir por la doble dimensión biol6gica

social que representa, as! como por constituir al mismo 

tiempo un contenido y un mecanismo estructurante clel sujeto 

cognoscente, el género puede ser utilizado como punto de 

arran.que para estudiar la naturaleza social del 

conocimiento. 

Ademas, considerando la relevancia que el problema del 

género ha cobrado dentro de la sociedad occidental actual, 

donde la transexualizaci6n y la androginia nos hacen 

cuestionarnos la escancia de lo femenino y lo masculino, nos 

parece que inclusive como mero contenido resulta interesante 

conocer c6mo se forman los nifios las ideas sobre la 

diferenciaci6n sexual. 
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Resulta curioso observar que, hasta donde hemos 

investiqado, no se encuentran estudios que aborden el 

problema de la construcción o desarrollo de las nociones de 

qénero desde la pespectiva del desarrollo cognitivo y la 

teor1a piaqetiana. Los trabajos que abordan los temas de 

qénero y desarrollo infantil lo hacen principalmente para 

destacar las diferencias entre la actuación y competencia de 

nifios y niñas (Barbera y Mayor, 1987;Robert y 

Tretllblay, 1992) , o bien se refieren al género en sentido 

semántico y no en su carácter de diferenciación sexual 

(Lukatela, Carello y Turvey, 19B7;Perez, 1990¡ Desrochers, 

Wieland y Cote, 1991) o abordan el tema desde el punto de 

vista de la adquisición de la identidad de qánero como 

aspecto de la personalidad (López, 1984; Laufer, 1991). 

Es por esto que consideramos importante el estudiar el 

proceso de desarrollo de las nociones de género en los 

nifios; tanto para cubrir un área más de conocimiento dentro 

de los estudios psicogenéticos (el área del saber social en 

relación a los roles sexuales), como para poder abordar el 

problema más qeneral de la estructuración social del 

conocimiento. Estos son dos objetivos paralelos que 

pretenden consequirse mediante este trabajo. 
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8.HIPOTESIS Y PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

Este trabajo maneja dos niveles paralelos: uno más 

general y conceptual, y otro de índole más específica y más 

directamente relacionado con la investigación empírica. 

El primer nivel hace referencia al lugar de la dimensión 

social dentro del desarrollo cognitivo. As1 pues, se busca 

la identificación de lo social suponiendo, como hipótesis 

general, que es un factor. fundamental integrado tanto en los 

contenidos como en la estructura y mecanismos del proceso 

cognitivo. Suponemos también que dicho lugar puede ser 

observado al estudiar la construcci6n de un conocimiento de 

tipo social como son las nociones de género. 

El segundo nivel se refiere a los contenidos de las 

representaciones que los nifios de diferentes edades se 

forman acerca de la diferencfo.ci6n sexual o genérica. Bajo 

este nivel se busca identificar una progresión r¡¡volutiva de 

los criterios que utilizan los nitos para diferenciar 

hombres y mujeres. suponemos que dicha r,,rogresi6n irá de lo 

más externo y superficial (como son la ropa y el peinado) 

hacia aspectos de 1ndole interna y perdurable. Es importante 

aclarar que con respecto a ésto mantenemos la tesis teórica 

de que ambos polos de la construcci6n (tanto los 

estereotipos externos como las nociones biol6gicas internas) 

son conocimientos de tipo social-cultural. Con esto 

reafirmamos las suposiciones postuladas a nivel general y 

relacionamos ambos niveles a través de un estudio empírico. 
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C. VARIABLES 

Variable independiente 

A1 ser un estudio de tipo evolutivo,- la variable a 

considerar será la edad. Asimismo se controlará y tendrá en 

cuenta el sexo de los sujetos. Esta última sólo servirá como 

control, para evitar el sesgo {pues se incluyen igual número 

de niños y nil'las en la muestra) , pero no será considerado 

como punto de análisis, pues el objetivo del trabajo es 

determinar la evolución general de lass nociones de género, 

no 1a diferencia entre el pensamiento de los nil'los y el de 

las nifias. 

Variable dependiente 

La variable dependiente será el tipo de nociones o 

representaciones• sobre género que tengan lo nif\os. Mas 

espec1ficamente, se analizarán los criterios de 

diferenciación sexual que establezcan, las caracteristicas 

atribuidas a cada género y los argumentos con los que 

justifiquen esta diferenciación. 

• A pesar de que dentro de la pslcologfa cognitiva existe una poldmica respecto a la 
diferencia entre noción y representación, dentro de este trabajo no abordaremos dicho 
problama por su extensión. Por este motivo nos tomamos la libertad de conslderar 
equivalentes ambos conceptos. 
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O.MUESTRA 

se seleccionar6 una muestra intencional no

probabil1stica de 39 sujetos. Dicha muestra está constituida· 

por diez grupoe de edad, desde cinco hasta catorce afios, 

cada grupo integrado por dos nifios y dos nifias (salvo en.el 

grupo de cinco afios donde s6lo se entrevist6 a tres 

sujetos). 

De esta forma, el disefio de la muestra queda de la siguiente 

manera: 

2 (sujetos) X 2 (sexos) X 10 (edades) = 40(menos 1) 39. 

Paralelamente, cada grupo de edad corresponde a un 

grado escolar, desda segundo de Itinder, hasta segundo de 

secundaria 

Con ésto se busca abarcar una ~oblaci6n que cubr.a lo~ 

periodos de desarrollo más relevantes, estableciendo un 

continuo desda el pensamiento infantil hasta el adolescente. 

Si no se abarc6 más, fue porq11e experiencias anteriores 

(Le6n, sacristán y Zepeda, 1992) mostraron que no exist1a 

gran diferencia entre las respuestas de los sujetos de 

catorce afios y las de los de dieciseis. 

Todos los sujetos pertenecen al Colegio Madrid, que es 

una escuela privada a la que asisten principalmente 

individuos de clase social media-alta, en su mayor1a hijos 

de profesionistas universitarios. La educación que se 

imparte en esta escuela es de tipo liberal, estimulando el 
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libre pensamiento y experimentación didáctica. Es por listo· 

que podemos suponer altos niveles de educación y criterio 

amplio en nuestros sujetos. 

Para fines del análisis de datos, la muestra se dividió 

en tres grupos: El primer grupo lo conforman los sujetos de 

cinco, seis y siete afias de edad, es decir que incluye nifios 

desde·· segundo de kinder hasta primero de primaria. El 

segundo grupo se compone de sujetos de ocho a once afios, es 

decir, de segundo a quinto de primaria. El tercer y ültimo 

grupo consiste de "jóvenes" de doce, trece y catorce afios, 

de sexto de primaria a segundo de secundaria. 

Los grupos as! conformados constan de once, dieciséis 

y doce sujetos respectivamente, y cubren dlferentes periodos 

del desarrollo psico-soci.al. Cabe aclai·ar que dicha 

agrupación es a posteriori por lo que no hay presuposición 

alguna de la existencia de dichos periodos. 

E.OISERO Y TIPO DE ESTUDIO 

El estudio es evolutivo de corte transversal. Es decir, 

que se estudiará la misma variable dependiente (las nociones 

de glinero) en sujetos de diferentes edades (Martinez-Arias, 

1983). 
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F~INSTRUl~ENTOS Y PROCEDIMIENTO 

Se llevaron a cabo entrevistas indiv.iduales de .tipo 

cl!nico critico .. Dichas entrevistas constaban .de tres· fases:· 

dibujo, cuestionario y clasificaci6n de objetos. 

*El dibujo. 

Se les ped1a a los sujetos que dibujaran un hombre y 

una mujer. Posteriormente se les dec1a que dibujaran al 

hombre y la mujer desnudos. Para ambos dibujos se les 

proporcion6 ¡>apel en blanco, lapiz, qoma y colores. La 

elecci6n de los materiales (usar o no color} as1 como la 

distribución de los dibujos (cu~ntas hojas usar y qué 

dibujar en cada hoja) fue libre. 
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. *El cuestionario 

Esta parte conaistiá en un cuestionario abierto 

semiestructurado basado en las siguientes preguntas: 

l} El holllbre y la mujer, ¿en qué se parecen y en qué son 

diferentes? 

2)¿PorqÍ>.é crees que sean diferentes? 

3)¿TU c~mo sabes de esta diferencia? 

4)¿TU eres un nifio o una nifta? 

S)¿Porquá sabes que eres nifio(a)? 

6)¿Y si te quitara o te pusiera X (haciendo referencia a las 

respuestas que de en la pregunta anterior? dejarias de ser 

niflo(a)? 

7)¿Michael Jackson es hombre o mujer? 

B)¿Por qué? 

9)Y si le cambiaramos X, ¿dejaría de ser hombre/mujer? 

lO)¿TU sabes lo que son los homose:ruales? 

ll)¿Los homosexuales son hombres o mujeres? 

l2}¿Porqué? 
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·13}¿Tienes amigos niflos(ae)? 

14)¿a qué juegas con cllos(as)? 

15)¿Y amigas rdflas(os)? 

16)Y con ellas(os},¿a qué juegas? 

17)¿JUegás igual o diferente con los niflos y con las niflas? 

ia¡¿con tus amigos(as) de qué platicas? 

19)¿Contus amigas(os) de qué platicas? 

20) ¿Tu sabes de qué platican las niflas (os) cuando están 

solas? 

21) ¿Tu crees que los nif\os y las niflas piensan igual. o 

piensan diferente? 

22)¿Tu papá qué hace? 

23)¿TU mamá qué hace? 

24)¿Tu papá y tu mamá se parecen o son diferentes? 

25)¿En qué se parecen y en qué son diferentes? 

26)¿Porqué crees que sean diferentes? 

Este cuestionario pretende abordar diferentes cosas: . 

Las primeras tres preguntas se refieren a las diferencias 

genéricas en términos abstractos, que podr!an corresponder a 

lo que se conoce como anclaje dentro de la teor!a do la 

representaci6n social(Moscovici y Farrand,1984;Ibaflez, 

1987). 
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De la. pregunta cuatro, a la número doce se pretende abordar 

el problema desde una perspectiva más concreta y 

estableciendo un conflicto al cuestionar sobre la 

posibilidad de la transexualizaci6n. Se presentan aqu1 

varios grados de familiaridad y concreción desde lo más 

cercano , que serian las preguntas sobre s1 mismo (preguntas 

cuatro a seis), después las preguntas sobre un personaje 

famoso y conocido como es Michael Jackson (preguntas siete a . 
nueve), y finalmente en un nivel abstracto sobre los 

homosexuales o "maricones" (preguntas diez a doce) • Este 

caracter de familiaridad, combinado con el conflicto que 

representa la ambiguedad genérica y la posibilidad de 

transexualidad nos permitiran explorar aspectos más 

concretos de las representacienes o nociones de género de 

los nifios. Retomando de nuevo la teor1a de la rGpresentaci6n 

social, podr1amos decir que esto corresponde a la 

objetivación, de cómo un conc~pto ingresa al mundo cotidiano 

y real del sujeto (Moscovici y Farrand, 1984; Ibafiez,1987). 

El tercer bloqu.e de preguntas (de la trece a la veintiuno) 

pretende explorar las diferencias a nivel psicológico y en 

las actividades. 

Finalmente, a través de las preguntas veintidos a veintiseis 

sa busca cubrir tres funciones: averiguar algo sobre el tipo 

de relaciones gené~icas y modelos que rodean al nifio en su 

familia, contrastar las diferencias genéricas adultas con 

las de los nifios, y corroborar as1 como complementar todo lo 

que el nifio babia dicho antes. 
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*Clasificación de objetos 

La tercera fase de la entrevista consiste en la 

clasif icaci6n de una serie de objetos dentro de las 

categor1as nifios y ninas. se le presentaron al sujeto 

veintiséis tarjetas que tenian diferentes dibujos o palabras 

y se le pidió que las colocara donde creyera que iban: del 

lado derecho con los nifios/hombres o del izquierdo con las 

niftas/mujeres. Si bien no se explicitaba la posibilidad de 

que el lugar de en medio correspondiera a "ambos" / tampoco 

se negaba esta posibilidad. 

Poste1:iormente se preguntaba porqué se habia colocado de 

uno u otro lado y si no podria ubicarse en el otro grupo. 

Los objetos y palabras a clasificar eran los siguientes: 

l)Flores 

2)Cocina * 
3)Enfermer1a * 
4)Bebé color rosa 

S)Falda escocesa 

6)Saxof6n 

?)Teléfono 

B)Pelota 

9)Lentes de aumento 

lO)Bebé color azul 

l1)Ingen.i.er1a * 
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12)Hartillo 

13)Coche familiar 

14) 'l'axista * 
lS)Piloto-aviador * 
l6)Coche deportivo 

17)Pantalon de mezclilla 

lS)Estetoscopio 

l9)Bicicleta 

20)Poll'.tica * 
21)Ci9arro 

22)Medicina * 
23)Libro 

24 )Nintendo 

25}Computadora 

26)Pluma 

Nota: los marcados con un asterisco eran palabras no 

dibujos por lo dificil que resultaba su representaci6n 

gráfica. 

Las entrevistas se llevaro11 a cabo dentro de la ·misma 

escuela a la que asist1an los sujetos, dentro de cub1culos 

individuales. Las sesiones fueron audioqrabadas, y se 

reqistr6 tambi~n el luqar asignado a cada objeto en la fase 

de clasificación. 
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Paralelamente, se efectu6 un análisis descriptivo de 

los contenidos .de los libros de texto de la secretar1a· de.· 

Educación Pdblica, para tener un control del manejo 

educativo de las nociones de género a nivel institucionai. 

Si bien este análisis no cubre toda la informaci6n que se 

maneja en todos los grados (sólo cubren el nivel de· 

educación primaria), y además hay la posibilidad de que cada 

maestro decida complementar su clase con biliograf1a y 

material adicional, si resulta de gran utilidad como un 
e 

indice control de la información que se maneja a nivel 

püblico, institucional dentro de la escuela. 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

*ANALISIS DE CONTENIDO 

Los datos obtenidos a partir de las entrevistas fueron 

codificados globalmente. Las categor1as utilizadas en la 

codificaci6n se clasifican en diferentes grupos de acuerdo a 

su referente. Las categor1as y subcategor1as· son: 

I.Diferencias en el dibujo (f1sicas). 

Estas se refieren a aquellas distinciones f1sicas que 

existen entre el hombre y la mujer (tanto vei;;tidos como 

desnudos) dibujados por los niftos. Estas diferencias pueden 

referirse a diferentes caracter1sticas f 1sicas, considerando 

f1sico todo lo relacionado con la anatom1a y el vestir. 

1)Pelo: esta diferencia básicamente radica en la 

longitud del pelo. Se refiere a cuando los niftos dibujan al 

hombre con polo corto y a la mujer con pelo largo. 

2)Accesorios: se refiere a cuando hay una clara 

diferencia entre los accesorios (joyeria, maquillaje y 

tacones basicamente) que utilizan los personajes del dibujo. 

• Con referencia a categorlaa y subcategorlaa, consultar Strauss y Corbin, 1990. 

46 



3)Tipo de ropa: esto es, la clara distinci6n en el 

atuendo del hombre y el de la mujer. Básicamente se refiere 

a la representación del hombre con pantal6n y de la mujer 

con vestido o falda. 

4)Color de ropa: es la clara asociación de colores 

femeninos (rosa, morado) con la vestimenta de la mujer y 

masculinos (azul, café) con la del hombre. 

5)Caracteristicas sexuales primarias. se refiere a la 

presencia de genitales diferenciados en hombre y mujer. 

6)Caracteristicas sexuales secundarias: a partir de 

este término hacemos referencia a los senos. La distinci6n 

gráfica de que las mujeres los poseen y los hombres no, 

7)Caraci:eristicas sexuales terciaria: si bien al 

término resulta un neologismo, nosotros lo utilizamos para 

hacer referencia a distinciones a nivel de vello, 

musculatura o caderas, es decir aspectos sexuales un poco 

más sutiles, menos evidentes. 
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II.Diferencias f1sicas en ia: entrevista: 

Es paralelo a las diferencias en el dibujo, s6lo que en 

este caso, a partir de la verbalizaci6n. Cabe aclarar.de una 

vez que la codificaci6n de las respuestas verbales fue 

qlobal, es decir, no se tom6 en cuenta en qué momento de la 

entrevista o ante qué reactivo lo dijo el sujeto. 

l)Pelo 

2)Accesorios 

3)Tipo de ropa 

4)Color de ropa 

5) Caracteristicas sexuales primarias: aqu1 no es 

necesaria la nominaci6n correcta de pene y vaqina, cualquier 

nombre utilizado que exprese dicha distinci6n es válido. 

6)Caracteristicas sexuales secundarias 

7)Caracteristicas sexuales terciarias: si bien se 

refiere a lo mismo que el dibujo, la verbalizaci6n introduce 

nuevas diferenciaciones de este tipo como es la gravedad de 

le. voz. 
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ll)Rostro: · aqu1 se consideran las distinciones en las 

facciones. "Los hombres tienen la cara más ancha, las 

mujeres más fina", "Michael Jackson tiene cara de hombre", 

este tipo de respuestas nos refieren a esta subcategor1a. 

9)Tamafto: esta es la clara distinci6n de que los 

hombres son más grandes o altos que las mujeres (o 

viceversa). 

lO)Fuerza: a diferencia de las otras subcategor1as esta 

es una ce.pacidad, no un carácter estático, pero a\in as1 lo 

consideramos f!sico (si bien se encontr6 una relaci6n con el 

carácter psicol6gico). cualquier distinci6n en la fuerza de 

hombres y mujeres, ya fuera hombre más fuerte que mujer (lo 

más comün) o mujer más fuerte que hombre, quedo registrado a 

partir de esta subcategor1a. 

III.Diferencias psicol6gicas en la entrevista: 

Estas son distinciones en la personalidad e intereses 

que ya no son observables en el dibujo por razones obvias. 

En esta categor1a se introduce una nueva dimensión, pues no 

solo pueden estar o no presentes las subcategor1as, sino que 

pueden presentarse con un referente fisiol69ico (que en 

muchos casos es la fuerza) • La raz6n de las diferencias 

psicológicas es la anatom1a o composici6n f1sica 

diferencial. 
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1) carácter: principalmente se refiere a la distinci6n 

rudo\indefenso, fuerte\débil, agresivo\tierno, etc.; en 

'gen.eral estas caracter!sticas se le atribuyen a hombre\mujer 

respectivamente. 

2)Inteligencia: cualquier referencia a una superioridad 

intelectual por parte de cualquiera de los géneros "Las 

mujeres somos más listas" seria una respuesta de este tipo. 

Sin embal'go, esta es una distinci6n poco usual. 

3)Gustos: se refiere a lo9s diferentes intereses que 

pudieran tener hombres y mujeres, nillos y nillas. "A las 

mujeres les gustan las flores y las cosas bonitas, a los 

hombres no", Est~ muy relacionada con el carácter. 

IV.Diferencia en las actividades en entrevista: 

Si bien puede relacionarse con las diferencias 

psicol6gicas, esto se refiere a las acciones que realiza 

cada sexo. Aqu! de nuevo se introduce la posibilidad de 

presencia con referente f isiol6gico. 

l)Juegos. la distinci6n genérica a partir del tipo de 

juegos que llevan a cabo nillos y nil'ias es retomada aqu!. 

Dentro de esto, el futbol y las mullecas parecen ser 

elementos esenciales de la distinci6n. 
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2) J?rofesi6n: puede considerarse el equivalente adulto 

de juegos. Inclusive en los libros encontramos distinciones 

entre las actividades laborales que les corresponden a los 

hombres y las adecuadas para las mujeres. "El hombre es 

doctor, la mujer enfermern". 

V.Fuentes de informaci6n: 

¿Dónde han aprendido los ninos las distincione~?, o mas 

bien, ¿D6nde creen que lo han aprendido?. Si queremos 

establecer la naturaleza social del conocimiento, esta debe 

ser una dimensión esencial. 

l) Ensenam:a familiar: se :cefiere a los casos en que la 

madre o algilll otro mi~mbro de la familia ha explicado o 

descrito las diferencias sexuales y genéricas. "Lo sé porque 

mi mama me dijo". 

2)Experiencia propia: se refiere a los casos en los que 

el nifio dice haber descubierto las diferencias por s1 mismo, 

al verse al espejo, al observar a otras personas, etc. 

3)Escuela: cuando el nino expresa haberlo aprendido en 

clase, conferencias u otro tipo de actividad curricular (por 

oposición a social) de la escuela. 
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4)1.ibros. cuando los nill.oa dicen saber de las 

diferencias sexuales por haber leido al respecto en libros, 

ya sean los libros que les dan en la escuela u otros. 

VI.Argwnentos o razones de la diferenciaci6n. 

Esto se refiere principalmente a la tarea de 

clasificaci6n de objetos, pero la informaci6n que nos 

proporciona tiene un alcance mucho mayor. Son el tipo de 

razones que dan los nill.os de la diferencia de atributos en 

hombres y mujeres. son la base que sostiene la 

diferenciación sexual, el nücleo de la noci6n de género. 

l)Preferencia personal: éste es un argumento irracional 

que se refiere a cosas no ligadas con los atributos sino con 

el sujeto que lar¡ atribuye. "La bicicleta es para los ni.fios 

porque yo soy nill.0 11 , "La computadora se la doy a las nill.as 

porque me caen mejor", "El cigarro para los nill.os, para que 

se envicien", .aerian contestaciones de este tipo. 

2)Experiencia personal familiar: los argumentos dentro 

de esta cate9oria tienen referentes muy concretos y 

espec1ficos sobre la vida y experiencia personal y familiar 

del sujeto, por ejemplo: "La computadora va con los hombres 

porque yo veo que mi papá usa computadora y mi mamd no", "El 

libro con las niflas porque mi amiga Maria lee mucho". 
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3)Raz6n genérica ligada al objeto: el género aquí 

parece residir no tanto en los sujetos a los que se les 

asignan los objetos a clasificar como en los objetos mismos. 

Es una concretud inflexible en donde la raz6n está en la 

definici6n misma del objeto: "Las flores van con las nif\as 

porque son de nif\as, no pueden ser de hombres", "Es que esta 

pluma es de hombre". 

4)Raz0n matemática de frecuencia: aqu1 ya se nota mayor 

abstracci6n e independencia entre los objetos y los sujetos 

o géneros a los que se aplican. Este tipo de respuestas 

consisten en la arqumentaci6n de pertenencia a partir de un 

indice de frecuencia superior: "La computadora va con los 

hombres porque hay más hombres que usan computadora que 

mujeres", "Es que hay más cocineras que cocineros, por eso 

pongo cocina con las mujeres" "Los bombres juegan más 

nintendo 11 • 

5)Raz6n 

implican una 

clasificar y 

existente es 

socio-cultural: este tipo de respuestas ya 

total disociación entre los objetos a 

la naturaleza de los sujetos. La relaci6n 

debida a factores externos como la 

costumbre: 11se acostumbra que la mujer use falda y el hombre 

pantal6n", "en esta sociedad se acostumbra que el hombre 

trabaje y la mujer cuide a los nif\os"; la cultura:" nif\os y 

nif\as platican diferente porque desde que eran chicos los 

trataban diferente, como hombre y mujer, y entonces se 
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•. 

fueron aculturando hasta que son grandes"; la 

historia:"antes, en la época de Colón, los hombres usaban 

falda, pero ahora ha evolucionado· el hombre y tenemos 

distintas formas de pensar, no lo vemos bien"; o las 

imposiciones sociales: "la sociedad nos educa a ser 

diferentes". 

**Análisis de los libros de texto 

se realizó también un análisis descriptivo del 

contenido de los libros de texto de la S.E.P., dicho 

análisis muestra lo siguiente: 

ler. Grado 

En primer afio de primaria se utiliza un texto 

denominado "Libro integrado", que aborda conjuntamente los 

temas de matemáticas, espafiol, ciencias naturales y ciencias 

sociales. 

En diferentes partes de dicho texto encontramos referencias 

t6.citas sobre el género y la distinción sexual. 

En el capitulo denominado "Los nifios", se intenta 

establecer la identidad a parti:!:' de referencias de nombre, 

cuerpo, partes del cuerpo, au1 como de los sentidos y la 

hiqiene. 
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En otro capitulo: "Seres vivos", 

descripci6n muy a grandes rasgos de 

se proporciona una 

los f en¿menos de 

nacimiento y crecimiento, tanto en plantas (con 

ejemplo de la semilla de frijol) y animales 

el clásico 

(haciendo 

hincapié en la importancia del cuerpo de la madre, que posee 

un "huevo"). 

Otros cap1tulos se refieren a los diversos oficios, 

trabajos y ocupaciones que se llevan a cabo en diferentes 

ambientes. De esta forma, en "El nil'lo y la casa", nos 

encontramos dibujos de un NI!lo en bicicleta, de una NillA 

jugando con una mul'leca y de la madre y abuela efectuando 

labores domésticas. Esto parece reflejar una clara y 

tradicional diferenciación de géneros en cuanto a 

actividades, pero es confrontado por la imagen de un NIRO 

cou una escoba y la consigna "Tu también ayuda en la casa". 

El cap1tulo de "La escuela", por el contrario, nos muestra 

imágenes en las que el sexo no es distintivo de la actividad 

realizada. En "Tu localidad", "Los oficios del ..:ampo" y "Los 

oficios de la ciudad", el esquema distintivo parece hacerse 

todav1a mlis radical. En éstos se muestran adultos como 

representantes de trabajadores y las actividades efect1ian 

son claramente diferenciadas por género. Encontramos que las 

mujeres pueden ser: enfermeras, maestras, tejedoras, 

campesinas (esparciendo semilla con la mano), tortilleras, 

doctoras, bibliotecarias u arquitectas. Mientras que los 

hombres son: obreros, herreros, granjeros (manejando un 

tractor), policías, doctores, carteros, violinistas, 
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basureros, apicultores, qanaderos, ceramistas, pescadores, 

vendedores, locutores, músicos y choferes. Como vernos, no 

s6lo hay una diferencia cuanti~ativa respecto a los oficios 

femeninos y los masculinos, sino que son cualitativamente 

.diferentes; la mujer puede trabajar dentro del hogar o bien 

tener una profesi6n de tipo intelectual, mientras que el 

hombre realiza labores de servicio público y de 1ndole 

"manual". 

2o. Grqdo 

En este afio se utiliza otro libro integrado. En una 

secci6n de matemáticas se les pide a los alumnos que cuenten 

cuántos NIROS y cuántas NIRAS hay en su salón y que dibujen 

una gráfica de barras. Para diferenciar los dos grupos, el 

libro posee un dibujo de un nif\o azul bajo una columna y de 

una nina rosa bajo la otra. 

En el área de ciencias naturales se les pide. a los nifios 

que hagan un dibujo de su cuerpo y que identifique las 

diferentes partes de éste. 

En lo referente a oficios, se vuelven a marcar las mismas 

diferencias, los hombres son tapiceros, mecánicos, 

agricultores, trabajadores de la industria, obreros y 

carteros, mientras que las mujeres son cantantes y maestras. 
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Paralelamente a ésto, al sel'lalar las diferentes acti.vidades 

de la escuela, se muestra a las nil'las leyendo y dibujando 

(estudiando) y a los nil'los jugando y platicando. 

En historia se hace referencia expl!cita a la distinción 

educativa establecida entre nil'los y nil'las en Tenochtitlán. 

3er. Grado 

El libro de Ciencias Naturales de tercer afio posee ya 

todo un cap1tulo sobre reproducción donde se hacen 

distinciones claras de tipo biol6gico entre macho y hembra, 

hombre y mujer. Para ésto se manejan tres niveles: 

El vegetal, donde se muestra que las plantas tienen una 

parte femenina (con óvulos) y una masculina (polen). 

El animal, donde se sel'íalan las diferel'\cias f1sicas entre 

macho y hembra (el gallo es mlis grande que la qallina, el 

venado macho tiene astas y la hembra no) relacionlindolas con 

la anatoml'.a y fisiolog1a sexual. As1, se muestra que el 

macho posee un aparato reproductos masculino, con 

espermatozoides, y la hembra un aparato reproductor femenino 

con 6vulos y ütero/matriz y que puede amamantar a las cr!as. 

El nivel de los seres humanos donde se plantea que las 

mujeres tienen matriz y 6vulos y que los hombres tienen 

espermatozoides. En el glosario de este libro aparecen 

dibujos completos de a•·!>os aparatos reproductores. 
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4o. Grado 

En este afio, Ciencias Naturales posee un capitulo 

reeferente a "¿C6mo clasificamos las cosas?", sef\alando la 

posibilidad de clasificar algo de diferentes formas y 

remarcando la pertenencia de grupo a la que conduce la 

clasificaci6n. 

También se retoman las nociones anat6micas del afio 

anterior, pero observl!indolas ahora en su carácter 

fisiol6gico en 11 ¿C6mo funciona el cuerpo?". Aqui se muestran 

ejemplos del desarrollo embrionario en una vaca y un humano 

y se seftala también que las diferentes partes del cuerpo van 

creciendo. 

En Ciencias Socialeio se introduce un personaje "La tia 

Anan que es obrera y eXl'lica sobre la organización laboral. 

El la t1a Ana sea mujer se contrapone al manejo tradicional 

de los oficios que existe en los libros anteriores. 

En historia se introduce también un personaje femenino: 

Josefa, la entusiasta esposa del corregidor. 
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So. Grado 

El libro· de Historia en quinto afto nos vuelve a mostrar 

personajes femeninos. Encontramos de nuevo a la entusiasta 

por la libertad, generosa y llena de virtudes corregidora, y 

conocemos a Sor Juana, la poetisa. Como puede verse la 

caracterizaci6n de la mujer sigue siendo básicamente 

intelect\tal. 

60. Grado 

El libro de historia del Distrito Federal 

correspondiente a este afio caracteriza a Sor Juana como la 

décima musa. Asimismo, surge el tercer personaje hist6rico 

femenino: La Malinche, con:fidente, consejera y amante de 

cortés. 

En Ciencias Naturales destacan para nuestro interés dos 

capltulos: "La célula", donde se establece la estructura de 

ésta y se sefiala una distinci6n celular en· los diferentes 

tejidos del cuerpo humano (incluyendo células sexuales), y 

"Desarrollo" donde se mencionan y explican los cambios de la 

pubertad. En este Ciltilr.o se hacen distinciones totalmente 

explicitas entre nifios y nifias. En primer lugar, se 

establece que las edades de desarrollo son diferentes en 

hombre y mujeres. Además se senalan las diferencias flsicas: 
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a los · niflos se les desarrolla el tórax y los müscu.los y le·s 

cambia la voz; a las nifias les crece el pecho y las caderas. 

y les viene la menstruaci6n, En este capitulo hay diagramas 

completos de ambos aparatos reproductores as1 como del 

<1ml:>arazo. También se maneja una diferenciación psicol69ica 

.:::representada po el interés en el sexo opuesto y por un deseo 

de mayor independencia, as1 ncomo por cambios de ánimo, de 

formas de pen9ar y sentir. 

En términos de oficios se cuestiona por primera vez la 

legitimidad del trabajo doméstico, al preguntarse ¿Y tu 

mamá? ¿Lo que hace en la casa también es trabajo?. 

Análisis qlobal. 

consideramos que la distincil5n sexual o de géneros se 

establece como un factor paralelo a la distinción nifio

adulto. Podemos observar que la~ actividades indicadas para 

los nii\os no son sexualmente diferenciadas: una nil\a puede 

correr, un niflo puede ayudar en la casa. Sin embargo, los 

modelos adultos que aparecen están claramente clasificados 

en actividades propias de su sexo. Si a ésto le aunamos la 

qran distinci6n sefialada por la adolescencia, cuando niflos y 

niñas comienzan a desarrollarse difente cualitativa y 

cuantitativamente, encontramos que los libros establecen un 

claro vinculo entre la dimensión biológica de la 

diferenciación sexual y la dimensión social de la distinci6n 

de géneros. 
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1 Es curioso asimismo ver que el énfasis puesto en una y otra 

"dimensi6n es inversamente proporcional: en los primeros aflos 

toda distinoi6n es social, lo biol69ico no es abordado!" 

hasta tercer afio, esta dimensi6n social es practicamente 

nula en los ültimos afies (se reduce a escasas reforencias 

históricas) mientras que lo biol6gico se torna complejo y 

detallado. 

Podemos observar también el claro manejo de los 

estereotipos de género en la distinci6n laboral. El hombre 

es fuerte y emprendedor, "hace" cosas; la mujer en cambio, 

es fragil y cuidadosa, se dedica al hogar o a labores 

intelectuales. En este punto es importante seflalar el papel 

que juega el medio social, pues se establece al mismo tiempo 

una distincl6n rural-urbana que afecta directamente el 

carácter de las nociones de género (en el ámbito rural la 

posibilidad intelectual-profesioniuta de la mujer es 

anulada). 

Relacionado con esto vemos que dentro de los dibujos de 

todos los libros siempre existe una clara distinción sexual 

de los personajes en cuanto a su aspecto fisico: las niflas 

casi siempre aparecen con vestido y cabello largo, mientras 

que los niflo siempre tienen pantaJ.ones y caballo corto. 

Asimismo los nombres utilizados son claramente 

identificables como pertenecientes a uno u otro sexo (ej. 

Luia, Juan, Maria, Ana). 
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*ANALISIS CUANTITATIVO 

Se efectu6 un conteo de frecuencias de las diferencias¡ 

fuentes de información y argU111entos sefialados o mencionados 

por los sujetos de los diferentes grupos· Estos resultados 

pueden observarse en las siguientes tablas: 

!.Diferencias físicas en el dibujo. 

Porcentaje de presencia en cada grupo 

GRUPO l GRUPO 2 GRUPO 3 

Pelo 72.7 100.0 100.0 

Accesorios 9.1 18.8 16.7 

Tipo ropa 63.6 87.5 9l.7 

Color ropa 9.l 00.0 ºº·º 
c.sex. l•. 45.5 87.5 100.0 

c.sex. 21. 18.2 93.8 100.0 

c.sex. JI, 9.l 31.3 58.3 

• Recordemos qua el Grupo 1 est' conformado por sujetos de cinco a siete allos, los sujetos 
del Grupo 2 tienen de ocho a once allos, v los del Grupo de doce a catorce ellos de edad. 
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II;Diferenciae f1sicas en la entrevista 

Porcentaje de presencia en cada grupo 

GRUPO l GRuPO 2 

Pelo 72.7 so.o 

Accesorios 54.5 43.8 

'l'ipo ropa 45.5 75.0 

Color ropa 27.3 56.3 

C:.sex. 1•. 81.8 100.0 

c.sex. 2•. 54 .5 87.5 

c.sex. 3•. 45.5 50.0 

Rostro 45.5 31.3 

'l'amaflo 36.4 18.8 

Fuerza 9.l 62.5 
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GRUP03 

25.0 

25.0 

66.0 

33.3 

100.0 

100.0 

83.3 

8.3 

41.7 

83.3 



III.Diferenciaa psicol6qicas 

Porcentaje de presencia total en los diferentes grupos 

·carácter 

Inteligencia 

Gustos 

GRUPO l 

45.5 

o.o 

81.8 

GRUPO 2 

81.3 

12.5 

93.B 

GRUPO 3 

100.0 

16.7 

83.1 

-~Porcentaje de respuestas de presencia con referente 

fisiol6gico. 

Grupo l 

carácter 9.1 

Inteligencia o.o 

Gustos o.o 

Grupo 2 

6.3 

o.o 

6.3 
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Grupo 3 

16.7 

o.o 

o.o 



IV.Diferencias en las actividades 

Porcentaje de·presencia total en cada grupo 

Juegos 

Profesi6n 

GRUPO 1 

72.7 

27.3 

GRUPO 2 

75.1 

62.5 

GRUPO 3 

so.o 

58.3 

Porcentaje de presencia con referencia fisiol6gica en cada 

grupo 

Juego 

Prof esi6n 

Grupo 1 

o.o 
o.o 

Grupo 2 

6.3 

o.o 
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Grupo 3 

8.3 

25.0 



v. Fuentes de informaciem 

Porcentaje de presencia en cada grupo 

GRUPO 1 GRUPO 2 . GRUPO ·3 

Ensef'ianza 18.2 31,3 50 

familiar 

Experiencia 9.1 11!.8 41.7 

propia 

Escuela o.o 43.8 66.7 

Libros 9.1 31.3 16.7 

N(iJnero promedio de fuentes citadas por cada sujeto de los 

gr'lipos: 

Grupo l 

Grupo 2 

Grupo 3 

0.4 

1.25 

1.75 
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VI.Argumentos o razones de la diferenciaci6n 

Porcentaje de presencia en cada grupo 

GRUPO l GRUPO 2 GRUPO 3 

Preferencia 45.5 37.5 8.3 

personal 

Experiencia 63.6 93.8 41. 7 

pera/familiar 

R.genérica 0.9 81.3 91.7 

ligada al obj 

Raz6n 54.5 87.5 100.0 

matemlitica 

Raz6n socio- o.o 18.8 75.0 

cultural 

Nlhnero promedio de argumentos mencionados.por los sujetos 

de cada grupo: 

Grupo l 

Grupo 2 

Grupo 3 

2.5 

3.5 

2.1 

67 



También. se analiz6 la predominancia en la clasificaci6n de 

loa objetos. Se hizo un conteo de la frecuencia con la qúe 

cada objeto era ubicado en cada una de las tres opciollea 

(hombrea, mujeres o ambos) y si la distribuci6n era desigual 

o el' objeto se situaba en determinada opci6n en más del 

cincuenta porciento de las ocasiones, se consid6raba que el 

objeto tenia "género". A partir de esto se elabor6 un 

listado de los objetos pertenecientes a cada género, 

ennumerándolos aeg1lr¡ su frecuencia: 

Objetos "Femeninos", ubicados en "Mujeres". 

Falda 

Bebé rosa 

F!or¡,s 

cocina 

Enfermer1a 

92.3% 

89.7% 

87.2% 

74.4% 

64.lt 
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Objetos "Masculinos", ubicados en ·"Hombres" 

Piloto-Aviador 89.7% 

Inqeniflr1a 84.6% 

Martillo 84.6t 

Taxista 79.5% 

Pelota 69.2% 

Saxof 6n 69.2% 

Coche deportivo 69.2% 

Pantalón 64.1% 

Pol1tica 6J..5t 

Lentes 59.0% 

Nintendo 59.0t 

Bicicleta 53.St 

Co1:1putadora 51..3% 

cigarro 51.3% 

Objetos "Neutros", en donde la distribución fue homogénea o 

bien se ubicaron en 11Alnbos 11 : 

Mujeres Ambos Hombros 

Medicina 33.3% 33.3% 33.3% 

Teléfono 30.8% 33.3% 35.8% 

Pluma 20.5% 41.0% 38.5% 

Libro 43.6% 35.9% 20.5% 

Coche familia 12.8% 38.5% 48.7% 

Bebé azul 43.6% 7.7% 48.7% 
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DISCUSION 

con el propósito de realizar una interpretaci6n 

completa de nuestros datos, comenzaremos por analizar las 

diferentes tendencias que presentan cada una de las 

cate90~·1as. 

Empezando por las diferencias f1sicas, podemos notar 

que d¡qntro del dibujo, la rliferenciaci6n del pelo está 

presente en casi todos los casos (72.7% en el primer grupo y 

100% en los otros dos) • Este, es debido a que el pelo es uno 

de los distintivos externos más claros y estereot1picos, por 

lo cual se recurrea él como elemento escencial de la 

distinci6n gráfica. Cabe aclarar que los pocos casos en los 

que esta distinci6n no se presenta son los nifios más 

pequen.os (cinco aftos)cuyo dibujo -es tan primitivo que no hay 

pelo ni en ei hombre ni en la mujer, es por ésto que no hay 

distinci6n al respecto. 

Por otro lado es interesante observar que esta misma 

diferenciación a partir del pelo presenta una tendencia 

totalmente distinta cuando es abordada a través de la 

entrevista; en este caso encontramos porcentajes de 

frecuencia de 72.7% en el primer grupo, de 50% en el segundo 

y de 25\ en el tercero. Esto muestra una clara disminución 

conforme aUJ11enta la edad. A diferencia del dibujo, la 

entrevista permite al sujeto establecer mayores detalles y 
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sutilezas en las distinciones genéricas, a partir de lo cual 

se puede dar el lujo de prescindir de elementos obvios y 

burdos como seria el largo del pelo. De esta forma, esta 

tendencia· a la disminución nos está sefialando como se va 

relativizando cada vez más la importancia y esencia de las 

diferencias externas entre hombre y mujer. 

Esto es confirmado por los porcentajes de presencia de la 

distinción de accesorios. Si bien dentro del dibujo esta 

categoria no tiene una presencia significativa, su indice 

cada vez menor en la entrevista (54.5% en grupo 1, 43.8% en 

grupo 2 y 25% en grupo 3) sostiene la aseveración de que los 

elementos externos son considerados cada vez menos 

determinantes de la identidad de género, estableciéndose una 

independencia entre el sujeto (que es el que tiene género) y 

sus prendas (que son circunstanciales) • 

El comportamiento de las distinciones relacionadas con la 

ropa es muy especial. En el dibujo nos encontramos con un 

caso similar al del pelo, la ropa es un distintivo 

estereotipico esencial, y si no hay otra forma de mostrar la 

diferencia (que es la situación que genera el dibujo) se 

utiliza como. clave de la identidad de género. Es por ésto 

qua sus indices son muy altos, y si no alcanzan al 100% se 

debe a diferentes razones, en el grupo 1 los casos da 

ausencia de esta distinción se justifica por lo primitivo 

del dibujo (igual que en el caso del pelo), las ausencias en 

los grupo l y 2 , en cambio, se deben a una intención de no 

diferenciarlos, pues se dibujan al hombre y a la mujer con 
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atuendos unisex, ambos usando pantalones o shorts. Esta 

intencionalidad establece una diferencia crucial entre l.ás 

nociones que poseen los sujetos del grupo uno y las de los 

niflos mayores, por lo cual la analizaremos a fondo más 

adelante. En el campo de la entrevista es donde las 

distinciones de ropa tienen una tendencia curiosa: en el 

grupo 1 encontramos una presencia de 45.5%, este porcentaje 

aumenta a un 75% en el grupo 2 y luego vuelve a disminuir a 

66% en el grupo tres (para color de ropa si bien los números 

son diferentes, la tendencia es la misma) . Esto puede 

explicarse considerando que el significado que posee esta 

distinci6n en cada uno de los grupos es diferente. Si bien 

es ·un elemento externo y estereotípico muy obvio, y 

deberíamos esperar su clara presencia desde el grupo 1, 

podemos suponer que la falta de un discurso rico en sintaxis 

y adjetivos en los niflos de cinco a s.iete años haga que 

muchas veces no se mencione explicitamente (aunque su clara 

presencia en el dibujo nos hace suponer que s-i forma parte 

importante de la noción de género y los criterios de 

distinción) • En el grupo 2 , por otro lado, este elemento 

queda claramente ligado a diferencias biol6gicas, parece que 

los niflos consideran que la ropa correspcrnde a una 

distinción anat6mica, con lo cual se explica su alto 

p~rcentaje de presencia. La disminuci6n del porcentaje en el 

tercer grupo se debe a la relativizaci6n social que se hace 

de los factores externos y biol6gicos, es aquí donde 

aparecen los m~s claros casos de indumentaria unisex. 
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LaP. caracter1sticas sexuales en 

(primarias secundarias y terciarias, 

todas sus modalidades 

as1 como en dibujo y 

entrevista) muestran un claro aumento de presencia conforme 

awnenta la edad. Lo primero que se deriva de esto es que los 

conocimientos anat6micos cada vez son mayores, as1 como cada 

vez más complejo el nivel de informaci6n que manejan los 

sujetos. 

Resalta a la vista que desde un principio el porcentaje de 

presencia de estas subcategor1as es muy alto (sobre todo 

caracte:i:!sticas sexuales primarias en entrevista), 

prácticamentre 100% desde el primer grupo, esto , cotejado 

con el an!ilisis de los libros de texto, nos hace concluir 

que los libros de la s.E.P. son excesivamente ingenuos. 

¿Porqu6 introducir formalmente los contenidos sobre los 

órganos reproductivos hasta los ultimes grados de primaria 

si los sujetos los conocen deRde pre-escolar?. Esto es algo 

que valdr1.a la pena reanalizar a fin de llevar a cabo una 

revisión y mejor adaptaci6n de los textos. Parece que en 

este caso nos enfrentamos a un serio desfase entre lo que es 

el contexto cognitivo socio-cultural y el desarrollo del 

nido y los contextos y contenidos educativos que se manejan 

formalmente en la escuela. 

De nuevo debemos profundizar al analizar estos resultados, 

pues si bien los nümeros nos muestran un aumento paulatino y 

una presencia generalizada, la presencia de diferencias 

sexuales es en c:ada grupo cualitativamente diferente. 
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En el grupo 1 es donde encontramos las presencias menos 

significativas. Al igual que en los otros grupos1 los 

porcentajes van disminuyendo conforme más sutiles son las 

referencias sexuales, de modo que un 45.5% y 81.7% para las 

caracter!sticas 

respectivamente• 

primarias 

bajan 

en 

a 

dibujo y entrevista 

18.2% y 54 .5% en las 

caracter!sticas secundarias, y a 9 .1% y 45. 5% cuando se 

trata de caracter!sticas terciarias. La diferenciaci6n a 

partir del sexo anat6mico, si bien no parece estar muy 

estructurada o integrada a las otras nociones (de carcter 

más social, estereot!pico) , si aparece claramente. 

El segundo grupo estable de forma más consistente este tipo 

de diferenciaciones, de tal modo que sus porcentajes son 

bastante mayores que los del grupo l: 87.5% en dibujo y 100% 

en entrevista para las caracter!sticas sexuales primarias, 

93.8% y 87.5% para las secundarias, y 31.3% y 87.5% en las 

terciarias. Dentro de este grupo parece que las cuestiones 

sexuales (princj.palmente los rasgos genitales, es decir, 

carcter1sticas primarias) son el nucleo central de toda la 

representación de género. Al cuestionárseles sobre la 

posibilidad de cambiar de sexo, los sujetos planteaban que 

el obstáculo era la imposibilidad de cambiar de "colita" sin 

morirse, pero una vez superado éste gracias a procedimientos 

' De nuevo observamos qua los porcentajes son mucho mas altos on la entrevista. Esto se 
debe a que en la entrevista hay mayor presión para la revelación de datos, mientras que en 
el dibujo, al no haber cuestlonamlento, pueden evitarse cienos detalles, ya sea por olvido, 
pena o Inclusive flojera da los sujetos. 
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quir11rglcos maravillosos o 11cient1ficos locos", el cambio de 

sexo radicar!a unicamente en ese intercambio de genitales. 

En el qrupo tres, si bien es donde aparece un mayor 

porcentaje de presencia en las tres subcategor!as (100% en 

primarias y secundarias tanto en dibujo coma entrevista y 

58.3% en dibujo y 83.3% en entrevista para caracter!sticas 

terciarias) , el lugar que ocupan este tipo de diferencias no 

es central dentro del discurso de los sujetos. Todos saben 

que estas diferencias existen y son importantes, pero son 

obviadas tras su mención, para dar paso a otro tipo de 

diferenciaciones de !ndole mAs socio-cultural. Debe 

concedérsela aqu1 un apropiado lugar al desarrollo 

biológico, pues los cambios hormonales de la adolescencia, 

por los cuales están pasando los sujetos de este grupo, 

tienen una importante contribución en el aumento del. indice 

de frecuencias, especialmente en el caso de las 
·, 

caracter1sticas terciarias. En este caso, no s6lo se dA un 

aumento cuantitativo en la presencia, si.no que el tipo de 

caracter!sticas mencionadas es cada vez más sofisticadas, 

pasando de los iniciales "barba" y "vello" que aparecen en 

los primeros grupos, a elementos diferenciales complejos 

como son las 11 caderas 11 , la "voz 11 y la "musculatura". 

En lo que se refiere a la subcategor!a "rostro", observamos 

una disminución paulativa de su presencia conforme aumenta 

la edad. Esto de nueve nos remite a la aseveración de que 

las diferencias f!sicas externas son Cl''tla vez menos 

importantes. su indice considerablemente alto en el grupo 1 
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(45.5%, comparado con 31.3% en· el grupo 2 y 8.3% en el 

grupo3) nos hace pensar que para los nifios más pequefios la 

apariencia f!sica personal s1 es un factor importante de la 

noci6n y diferenciaci6n genérica. 

Los porcentajes de presencia en "tamafio" parecen mostrarnos 

una curva: en primer lugar tenemos un 36.4% en el grupo l , 

que luego disminuye a 18. 8% en el grupo 2, y vuelve a 

aumentar hasta un 41. 7% en el tercer grupo. Este 

comportamiento un poco "irregular" puede explicarse 

considerando que las referencias de tamafio en el primer 

grupo muchas veces estaban directamente referidas al dibujo, 

es decir, eran relativas a un elemento concreto, no a las 

nociones de género en abstracto. Esta forma "concreta" de 

pensamiento lleva al incremento de los indices de presencia. 

Por otro lado, en el tercer grupo, el elemento 11 tarnafio" es 

investido con una nueva cualidad que hace referencia a las 

características sexuales secundarias (que nosotros 

consideramos terciarias), lo cual, al igual que en el caso 

anterior, eleva los porcentajes. 

La fuerza es otro elemento o subcategoría en donde se 

observa un claro incremento de los índices de frecue11cia: 

9.1% en grupo 1, 62.5% en el grupo 2 y 83.3% en el grupo 3. 

Vemos que la diferencia entre el primer y el segundo grupo 

es enorme, esto se explica por el énfasis en las 

características físicas-fisiol6gicas que, como ya dijimos, 

caracteriza al grupo 2. Ahora bien el significado de esta 

presencia es diferente en el grupo 2 y el grupo 3. Pues si 
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bien el ~l segundo grupo las diferencias f !sicas de fuerza 

son un punto central 11 per-se11 , en el tercer grupo se manejan 

como una base f!sica que explicará y justificará las 

diferencias de género en la sociedad. Esto es algo que es 

corroborado por el papel de .los referentes fisiológicos 

dentro de las diferencias psicológicas y de actividades. 

Las diferencias de tipo paico-social aparecen corno algo 

cuya importancia incrementa conforme aumenta la edad. Esto 

es muy claro dentro de las subcategor!as de "carácter" (Gl-

45. 5%, G2-Bl.3% y GJ-100%) y de "inteligencia" (Gl-0%, G2-

12.5% y GJ- 16.7%), aunque loG indices de esta ültima no 

indiquen.una presencia realmente significativa. Con respecto 

al carácter, es importante hacer referencia asimismc., del 

au.mento observable en la referencia fisiológica dentro de su 

presencia. Aqu1 de nuevo hay que hacer incapié en las 

diferentes significaciones que tiene esto en los distintos 

grupos. Mientras que las referencias fisiológic<1s en el 

grupo dos implican una relación de identidad entre lo fisico 

y lo psicológico (igual que se estalllece una relación entre 

la vestimenta y el sexo en su sentido fisico), en el grupo 

dos la relación que se establece es al mismo tiempo una 

disociación entre estas dos. Para el grupo 3 lo psicológico 

es algo diferente de los f1sico, pero que a la vez se apoya, 

se basa en ello. Como ya lo dijimos, lo fisiológico sirve 

como justificación de lo social, pero lo importante es lo 

social. 
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En lo referente a 11gustos 1•1 , .; no parece establecerse una 

diferencia clara entre los tres grupos, en todos se 

considera que existe una clara diferencia entre llo que les 

gusta a los nifios y lo que les gusta a las nifias. Aunque si 

puede decirse que el indice es ligeramente mayor en el 

segundo grupo (93. 8%, comparado con 81. 8% del grupo l y 

83,3% del grupo 3). Esto no es de extrafiar si consideramos 

que la edad de los sujetos del grupo 2 (ocho a once afies) es 

justo el momento en ·que se dan conductas que pcdriamos 

denominar del "club de Toby". Mientra1; que los nifíos más 

pequefíos están y juegan juntos indistintamente de su sexo, y 

los arlolescente.s se reunen por razones de interés sexual, 

los fJUjetos del club de Toby y LulO. no quieren saber nada 

del sexo opuesto; "los nifíos son tontos" y "las nifías son 

fuchis y cursis", por lo cual es lógico que hagan una total 

escisión de sus gustos e intereses. 

La categor1a de actividades tambH;n presenta una gráfica 

curva. En la subcategoria de juego tenemos un 72. 7:t para el 

grupo 1, un 75.1% en el grupo 2 y un 50% en el tercer grupo. 

Esta clara disminución de los porcentajes en el tercer grupo 

nos lleva a suponer que la relavidad de los roles sociales 

es mayor en los sujetos de más edad. Si a ésto aunamos el 

aumento de las r~spuestas con referencia fisiológica, 

podemos constatar la aseveración de que en los adolescentes 

lo social está basado en lo f1sico, pero es en cierta forma 

independiente de éste. Algo a la vez similar y diferente 
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sucede 
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subcategor.sAUL D¡.oMi6n, donde los con la 

porcentajes de presencia son de 27.Jt en el grupo l, 62.5% 

en el grupo 2 y 58. 3% en el grupo J. La diferencia 

significativa entre el grupo l y el grupo 2 nos lleva a 

concluir que cada vez hay una mayor conciencia y 

conocimiento de los roles sociales correspondientes a cada 

género. Por otro lado, la aparición de un 25% de presencia 

con referente fisiol6gico en el tercer grupo parece implicar 

el surgimiento de un cuestionamiento hacerca de estas 

atribuciones soclales de rol. La respuesta a dicho 

cuestionamiento parece ser la ya discutida justificaci6n 

biol6gica del orden social. 

En lo que se refiere a las fuentes de información, en 

general podemos decir que hay un aumento paulatino en la 

presencia de todas. En el caso de la ensef'ianza familiar, 

esto nos muestra como la familia siempre forma parte de la 

vida del sujeto, y c6mo cada vez va cobrando mayor 

importancia como instituci6n social. 

El aumento en los indices de la experiencia propia, por 

otro lado, llama nuestra atenci6n hacia la cuestión de la 

identidad y la importancia del descubrimiento de s1 mismo a 

partir del conflicto. En la adolescencia (edad del tercer 

grupo), dicho conflicto se presentará en dos tonalidades, 

por un lado el cuestionamiento de las estructuras sociales y 

el lugar que ocupa el sujeto en ellas; y por otro lado la 

reinvenci6n de s1 mismo a nivel f1sico que surge a partir de 
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que se presentan todos los cambios de la pubertad. Estos 

cambios toman un papel central en la vida del individuo, 

situando su vivencia personal en el centro de toda su 

experiencia cognitiva. 

Este incremento nos seftala el cómo la escuela va siendo una 

institución cada vez más importante dentro del mundo 

cognitivo del nifto, pues se va convirtiendo cada vez más en 

una fuente de saber social. 

La subcategor1a que parece quedar excluida de este aumento 

general es la de "libros", donde los porcentajes de 

presencia son de 9.1, 31.3 y 16.7 para los grupos uno, dos y 

tres respectivamente. El claro decremento del porcentaje en 

e.J, tercer grupo puede ser explicado al considerar que la 

mayor1a de los libros hacen referencia a los criterios 

anat6mico-eisiol6gicos de la diferenciación sexual, dejando 

de lado los elementos ~ocio-culturales y psicológicos de 

dicha distinci6n. Si recordamos que es sobre esta segunda 

dimensi6n donde parecen centrarsa las nociones de los 

adolescentes, resulta 16gico que los libros dejen de ser una 

fuente valiosa para la nutrici6n de sus representaciones. 

El hecho de que cada vez se maneje un mayor no.mero de 

fuentes de informaci6n también nos habla de la expansión del 

mundo y los contextos cognitivos del niflo conforme va 

creciendo. 

so 
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·De todos lo datos obtenidos los milis interesantes de 

analizar probablemente son los argumentos o razones de la 

diferenciaci6n genérica, pues parece que éstos son los que 

nos ofrecen la clave para comprender el verdadero desarrollo 

de las nociones de género en el nifto. 

conforme los niftos van creciendo y su pensamiento se va 

haciendo milis abstracto y complejo, las justificaciones 

arbitrarias van perdiendo validez. Esto es lo que parece 

indicarnos la clara tendencia disminutiva de los porcentajes 

de la subcategoria "preferencia personal" (G1-45.5%,G2-37.5% 

y GJ-8.3%). 

La "experiencia personal/famili.ar" nos muestra de nuevo una 

grilifica curva: empezando por el grupo l con 63. 6%, pasando 

por un 93.St en el segundo grupo, bajando luego a 41.7% en 

el grupo 3. Si bien, puaste que esta subcategor!a también 

po1:1ee un carácter un tanto "concreto", podríamos esperar una 

tendencia similar a la qu1': se presenta en "preferencia 

per·sonal", el al.to porcentaje de presencia en el grupo 2, 

altera totalmente la pendiente. Este inesperado incremento a 

la mitad de la gráfica puede explicars:e suponiendo que la 

"experiencia familiar" es un paso más en busca de la 

abstracci6n, m!is elevado que la preferencia personal., pero 

más primitivo que las razones de frecuencia y culturales. 

Este paso "intermedio" es el que caracteriza al "pequefto 

cientifico" del segundo grupo, cuyas conjeturas se basan en 

lo que ve, en los casos concretos de su vida. Sin embargo, 

para los sujetos del tercer grupo estos argumentos tampoco 
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son totalmente válidos, ellos manejan un nivel más elevado 

de complejidad, mientras que estos argumentos son demasiado 

complejos para el grupo 1, los del grupo 3 los encuentran 

excesivamente simplistas. 

El porcentaje de la "razón genérica ligada al objeto" 

parece mantenerse estable y es muy alto, esto se debe a que 

está estrechamente ligada a la definición de género y nos 

enreda en una explicación circular que realmente no 

argumenta nada nuevo. Es en cierta forma una "salida flicil" 

y poco comprometida hacia la que todos los sujetos quieren 

dirigirse. Si bien la diferencia es m1nima, si debemos 

mencionar que el porcentaje de presencia en el grupo 2 

(81.3%) es un poco menor a los del grupo 1 (90.9\) y del 

grupo 3 (91.7%). Esto es porque en el grupo dos las 

argumentaciones están mlis centradas en el ir.dividuo que en 

el género como una caracter1stica abstracta y resulta muy 

congruente con el alto indice de "experiencia familiar". 

La argumentación matemll.tica de frecuencias presenta 

porcentajes crecientes conforme aumenta la edad. Esto 

refleja la paulatina integración del pensamiento matemático 

y una abstracción cada vez mayor. Al llegar al tercer grupo 

la presencia de este tipo de razonamiento es absoluta 

(100%). A partir de ésto, podemos suponer la implicación de 

una normatividad, que en el tercer grupo puede observarse 

expresada en el discurso en términos como "en general" o "es 

lo más comün". Esto a su vez denota cierta relatividad, pues 

las normas no son absolutas y siempre existen posibilidades 
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de excepción, como lo plantea la distribución de la curva de 

normalidad de Gauss. 

considero que el descubrimiento más notable radica en la 

distribución de las ·frecuencias de la denominada "razón 

cultural". El incremento encontrado en esta subcategor1a no 

es en absoluto paulatino, es totalmente súbito: pasa de ser 

ot en el primer grupo, a un pobre 18.8% en el segundo a un 

determinante 75% en el último grupo. Esto refleja la 

relativización de los géneros que surge en la adolescencia y 

la disociaci6n que se establece entre lo que los sujetos son 

y lo que la sociedad les impone que sean. Esto conlleva en 

s1 las nociones de cambio y justificacion de los roles 

sociales y es lo que nos permitió hacer un análisis más 

profundo e interpretar con mayor claridad los resultados de 

toda la investigación. 

Haciendo referencia a otro tipo de datos, cabe seflalar que 

encontramos que todos loa sujetos eatablecian la existencia 

de un espacio unisex, ya fuera f1sicamente (poniendo las 

tarjetas en medio) o bien meramente a nivel conceptual. Como 

quiera que fuera, todos los sujetos manifiestan cierto grado 

de flexibilidad en torno a la delimitación de los géneros. 

La seguridad y convencimiento con que lo hacen puede variar, 

pero es claro que todos son niflos que viven dentro de un 

contexto social afectado por las ideas democráticas y 

feministas que les permitir4n, al llegar a la adolescencia 
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establecer abiertamente un cuestionamiento y relativizaci6n 

de su entorno social. 

En lo referente a la clasificaci6n de objetos, parece que 

en general se sigue un claro patr6n estereotipico, pues 

aparecen cosas estrechamente ligadas a los patrones 

culturales de. género, como son "Flores", "Cocina" y "Bebé" 

para las mujeres, e "Ingenieria", "Martillos" o "Piloto

aviador" con los hombres. Se puede observar que hay una 

clara diferencia entre el nümero de objetos que se le 

asignan a los hombres y los que se colocaron bajo "Mujeres". 

Esto puede interpretarse de dos formas: ya sea argumentando 

que las razones de la asimetria ~stán arraigadas en la clara 

predominancia de lo masculino en nuestra sociedad(poder 

contra el que luchan las feministas), o bien puede dejar.se 

un lugar para la suposici6n de un sesgo dentro del mismo 

instrumento, pues puede ser que dentro de los objetos a 

clasificar existiera un mayor nümero de éstos asociados al 

género masculino que al femenino. 

Lo más interesante de los datos obtenidos de la 

clasificaci6n de objetos se encuentra en los objetos 

considerados neutrales. En el caso del 11 bebé azul" debemos 

proceder con cautela, puesto que existe un elemento de 

ambigüedad, ya que esta tarjeta podia interpretarse como que 

era un nil'ío, por el color de su ropa, por lo que se 

clasificaba en hombres, pero también podia reconocerse como 

un bebé, y "Las mujeres cuidan a los bebés". Sin embargo, la 
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clasificaci6n de los otros objetos considerados "neutrales" 

s! parece indicarnos de nuevo la necesidad de los. sujetos 

por establecer un terreno unisex. Curiosamente, parece que 

dicho terreno no se sitüa ni en el campo de la labor ruda y 

f!sica {que es un elemento atribuido a "hombres"); ni en los 

confines de las labores domésticas y de la sensibilidad 

{reservadas principalmente a las "mujeres"), sino que queda 

establecido en el marco de la intelectualidad, donde pueden 

tener cabida la "Medicina", "Pluma", "Libro" y "Teléfono". 
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CONCLUSIONES 

Analizando globalmente podemos observar que el 

desarrollo de las nociones del nifio no sigue la trayectoria 

externo-interno, social-biológico que supusimos en nuestras 

hipótesis. sin embargo, si existe un claro patrón dentro de 

dicho desarrollo, si bien no es realmente lineal, y resulta 

bastante más complejo y rico de lo que supusimos 

inicialmente. 

Si fusionamos todos los datos e intentamos comprender la 

dirección en la que nos orientan, podremos establecer y 

caracterizar las diferentes 

orientaciones de espíritu' 

formas de pensamiento u 

Estas, que también podr1an 

considerarse como categorías generales, son basicamente 

tres, y corresponden a los tras grupos de edad que 

establecimos. 

En primer lugar tenemos lo que denominamos "Absolutismo 

estereotípico". Este tipo de pensamiento es el que 

caracteriza a los nifios más pequel'ios, es decir, al primer 

grupo. Los sujetos de este grupo consideran que los 

elementos centrales o la escencia del género radican en 

aspectos externos de tipo social, esto es, el peinado, la 

ropa o los accesorios. Asimismo consideran que los roles 

sexuales son totalmente inflexibles; si alguien tiene el 

• Aunque no corresponde a las •orientaciones de espíritu• que describe Piaget en "La 
representación del mundo en el nlno• 119261. consideramos que la escencia del término es 
la misma, por lo que nos permitimos utilizarlo. · 
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pelo larqo es mujer, si se lo cortan se convierte en hombre; 

"Michael Jackson es mujer porque se pinta como mujer". Si 

bien en estos ejemplos la facilidad para pasar de un sexo a 

otro pudiera interpretarse como flexibilidad de rol, esto no 

es as1. El cambio que se plantea como posible es radical y 

total, negando toda posibilidad de que un sujeto presentara 

actitudes del sexo opuesto sin por ello deja~ de pertenecer 

a su propio género. As1 pues, los géneros son delimitados 

muy rigidamente y son definidos a partir de elementos 

culturales estereot1picos. 

Al crecer e incorporarse de lleno a la educación 

. escolarizada, Ell sujeto comienza a centrarse en los 

elementos biológicos que va aprendiendo, la esencia de 

género es el sexo, relegando los aspectos sociales a un 

plano secundario. Esta forma de pensamiento es denominada 

"Absolutismo biológico" o "Sexismo". Lara Flores ( 1991) 

define sexismo como la afirmación absoluta de la diferencia 

de los sujetos apoyi1ndose en el sexo biolóqico. En cierto 

sentido, es un reduccionismo, puesto que reduce la dimensión 

genérica a términos del sexo. Al igual que en el 

"Absolutismo estereot1pico", en esta forma de pensamiento 

tampoco existen elementos claros de flexibilidad de rol. 

Aparece la noción de imposibilidad de cambio de género, 

sustentada por argum•antos fisiol6gicos y anat.6micos que a 

veces inclusive se centran en la genética y estructura 
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celular. Puesto que el género es blol6gico, nunca ha 

cambiado y nunca cambiará. 

El tercer grupo, y con él la tercera forma de pensamiento, 

nos plantea un retorno al mundo social. Pero lejos de ser un 

regreso lineal, nos enfrentamos a un desarrollo espiral en 

el que lo social cobra un nuevo significado. Esta tercera 

orientación de espíritu es el "Relativismo socio-cultural". 

Los adolescentes consideran que las diferencias de género 

existen y se manifiestan de una u otra forma porque la 

sociedad lo marca as1. A partir de eato, la identidad 

genllrica surge como un elemento cultural no inherente alo 

sujeto, sino como un aspecto que surgs a partir de la 

educaci6n. Con esta nueva mentalidad, surge la noci6n de 

arbitriariedad del género; fuera de las costrumbres 

culturales no p11rece haber una razón para que existan 

diferencias tan tajantes. Es aqu1 donde se relativiza la 

esencia de las distinciones sociales y se introduce la 

posibilidad del cambio. Puesto que el género es social, 

podemos cambiar sus esencias a partir de la historia y de la 

educaci6n. Este cambio de roles se establecerá 

principalmente desde el terreno de las mujeres, en una 

conquista de las actividades masculinas, pero eso lo 

discutiremos más tarde. 
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Nos encontramos entonces frente a lin proceso evolutivo 

cuya trayectoria es la siguiente, 

I. Absolutismo 

estereotípico 

/ 
III.Relativismo 

socio-cultural 

II. Absolutismo 

biológico 

sexismo 

Este "zig-zag" resulta muy congruente si es 

interpretado a la luz de las nociones de Vigotsky acerca de 

la relación entre los conceptos espont&neos cotidianos y los 

científicos. Kozulin (1990) define los primeros como 

aquellos conceptos que surgen de la reflexión del nifio sobre 

e~periencias inmediatas y cotidianas. Este tipo de conceptos 

se caracterizan por ser asistern&ticos y dependientes del 

contexto. En nuestro caso, loa conceptos espontáneos 

vendrían siendo aquellos que se localizan en la esfera de lo 
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social, es decir el "absolutismo estereotipico" Y el 

"relativismo socio-cultural". Los conceptos científicos, por 

otro lado, surgen dentro del marco de la escuela. Al 

contrario de los conceptos cotidianos, los científicos están 

estructurados y organizados jerárquica y lógicamente, y se 

encuentran descontextualizados. Este tipo de conceptos 

corresponder!a en nuestro caso a las nociones biológicas"., 

es decir, al "sexismo". La relación entre los dos tipos !le 

conceptos establecen un entrecuzamiento que es el que da 

cuenta por el "zig-zag" en el desarrollo de las nociones de 

género. El mismo Kozulin nos dice: 

"Los conceptos científicos se desarrollan con más rapidez, 

superando los con~eptos cotidianos ..• los conceptos científicos y 

los cotidianos, lejos de no tener nada que ver unos con otros, 

en realidad interactúan entre sí. Para empezar a adquirir 

conceptos •científicos', el niño debe tener experiencia previa 

con las generalizaciones, que suelen adoptar la forma de 

conceptos espontáneos y cotidianos. Pero tan pronto como el 

aprendizaje de los conceptos 'científicos' se pone en marcha, 

empieza a ejercer una influencia recíproca sobre los conceptos 

cotidianos ••. 

Los 'conceptos científicos aportan sistematicidad, 

conciencia y organizaci6n jerárquica al pensamiento del nil'io, 

pero carecen de la riqueza. de conexiones con el mundo diario ·~ 

' No l!ay que olvidar que consideramos que los conceptos biológicos también son de lndole 
social, puesto que son transmitidos en el marco de una institución social como es Ja escuela. 
la distinción social-biológica, que en este momento nos es lltil retomar, ost.1 basada en Ja 
estructura de los contenidos de conocimiento, no en la estructura mas general do las formas 
da conocer. 
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característica de los conceptos cotidianos ... corren el riesgo de 

quedarse en fórmulas verbale's vacías aplicables sólo a un 

estrecho margen de temas aprendidos en la escuela ... los niños no 

saben qué hacer cuando se les pide que apliquen los conceptos 

aprendidos en el aula a problemas que no aparecen en el programa 

escolar.. En cambio, los conceptos cotidianos son ricos en 

connotaciones experienciales, pero carecen de sistema y están 

ligados a. contextos concretos de la vida diaria ... Para que se 

produzca el desarrollo del pensamiento infantil es preciso quo 

los conceptos ·científicos 'que progresan de arriba a abajo, 

desde generalizaciones vacias a cosas concretas, intaractúen con 

los conceptos cotid1.anos, que progresan hacia arriba, hacia UD& 

mayor siotematicidad." 

(Kozulin,1990,págs.165-167) 

A la luz de ésto, podemos decir que en un inicio, las 

nociones de qéne~o son construidas por el sujeto a partir de 

su experiencia cotidiana. De esta forma, en principio nos 

encontramos con un "Absolutismo estereot.tpico" poco 

estructurado y que se sostiene en el contexto de las 

relaciones personales y familiares. El claro carácter 

concreto que muestran las respuestas de los sujetos más 

pequel'los sostiene la suposición de que las nociones que se 

manejan son de tipo espontáneo tal como lo define Kozulin. 
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Posteriormente, viene el auge de la instrucción 

escolarizada. Los sujetos del segundo grupo representan la 

etapa donde la educación escolar es el elemento central de 

sus vidas. EL contexto social que les rodea está centrado ya 

no tanto en la familia como en la escuela, as! pues, resulta 

lógico que sea durante este periodo cuando los contenidos 

escolares, los conceptos científicos se hagan presentes. Tal 

como dice Kozulin, este tipo de conceptos de 1ndole 

anatómico-biológico se desarrolla muy rápidamente, 

sustituyendo a aquellas nociones cotidianas mal organizadas 

y a la vez integrándolas, al establecer una identidad entre 

las diferencias sociales y las biológicas (esta identidad 

fue abordada en la discusión a proposi to del sentido de la 

diferencia de ropaje en el segundo grupo). La idea de que 

las nociones científicas se basan en las espontáneas se ve 

confj.rmada por la conservación del carácter absolutista de 

la primera etapa en el "periodo científico". Los criterios y 

argumentos de la diferenciación cambian, sin embargo la 

estructura r!gida y dicotómica permanece a pesar de que los 

conceptos se hacen más complejos y consistentes en su 

organización. 

No será sino hasta la tercera etapa, el "Relativismo socio

cultural" donde se rompa esta rigidez en la categorización 

genérica. En este momento del desarrollo cognitivo, la 

estructura y organización compleja que se ha adquirido 

gracias a los conceptos científicos, son aplicados de nuevo 

a la experiencia cotidiana. El resultado de ésto es una 
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reinterpretación del mundo social que permite introducir el 

relativismo y consolidar las nociones de género como algo 

basado en la anatom1a, pero al mismo tiempo, dentro de su 

carácter social, independiente de ésta. Este periodo 

representa una integración de los anteriores y una 

conjunción, a manera de s!ntesis, de los conceptos 

cient1ficos y los espontáneos. 

Con respecto a la superación del absolutismo, Spence (1984) 

plantea: • ... Los niños absorben a edades increiblemente cortas 

muchos de los esterotipos de su cultura. a menudo en formas 

exageradas . .. Pero conforme adquieren mayor experiencia y 

sofisticaci6n cognitiva, estos estereotipos se vuelven más 

acordes con la realidad y los estándares absolutistas tienden a 

relajarse" (p.82). As1 pues, a mayor edad, mayor complejidad 

y estructuración y menor absolutismo. 

Este progreso evolutivo tiene referentes ontogenéticos como 

filogenéticos. Históricamente podemos hablar de la 

distinción b!blica y medieval de hombres y mujeres a partir 

de sus caracter!sticas externas. Posteriormente, en el 

renacimiento se inician los estudios anatómicos que marcan 

la edad cient1fica, la era moderna. No ser6. sino hasta el 

siglo veinte donde el movimiento feminista cause revuelo y 

haga cimbrar los fundamentos de la división sexual; las 

1~ujeres tienen derechos, y los hombres quieren sentir y 

llorar. Esta es la era en la que se introduce la necesidad 

de la androginia (De Diego,1993). Y es a partir de esto que 
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se entreveen 

sistemas de 

las posibilidades 

roles sexuales y 

de cambio dentro de los 

diferenciación genérica: 

'Tenemos una preocupación genuina por entender la naturaleza de 

las diferencias sexuales y por los métodos por los cuales se 

asumen los roles genéricos. No deberíamos permitir que nuestra 

preocupación por estos temas se construya como justificación 

para pensar que la manera como vemos que son hoy los roles 

genéricos es la manera como deberán ser esos roles en el 

futuro.• (Luria,1984) 

Esto significa que al igual que los individuos, las 

instituciones (y las ciencias con ellas) dejan de lado las 

clasificaciones r1gidas y se enfrentan al cambio y al 

relativismo. De aqu1 que surjan nuevas aproximaciones al 

estudio de la literatura o de la historia, reinterpret.1ndol.a 

a la luz de las nuevas definiciones y diferenciaciones de 

g~nero (Iriarte, 1994) 

Para nosotros esto plantea una reafirmaci6n de la 

existencia de un sujeto-social, pues el movimiento paralelo 

e interactivo que se establece entre el contexto social y el 

pensamiento de los individuos parece borrar las fronteras. 

Las revoluciones ideológicas alrededor de los roles 

sexuales parecen partir de las mujeres, Son las nifias las 

que juegan futbol, inmiscuyéndose en lo que parece ser el 

Cal timo reducto del "Club de Toby". Como una minor1a activa 

que va dejando sentir su influencia, obteniendo 

reconocimiento social (Moscovici, 1981). Esto no tiene por 
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qué sorprendernos si consideramos que desde un principio es 

el papel de la mujer el que ha cambiado, no tanto el del 

hombre. Freud (1905)nos plantea que la sexu1tlidad de la niña 

pequefla es masculina, y que es en la pubertad cuando se le 

reprime esta vida, obligándosele a mudar de zona er6gena del 

clítoris a la vagina, mientras que la sexualidad del hombre 

siempre se situa en el glande. Si bien el sentido un tanto 

biológico de este ejemplo restringe su aplicabilidad~ sin 

embargo existen aspectos de la vida explícitamente social 

que igualmente reflejan la movilidad hist6rica del papel de 

la mujer. En términos de la división laboral, es el papel de 

la mujer el que ha ido restringiéndose cada vez más hasta 

quedar suscrito al hogar y la cocina (Heras y Martinez

Bertol Bernal, 1994). A nivel personal, si bien en el 

momento del nacimiento se dá una asignación de roles 

específicos para hombres y mujeres, simbolizados desde un 

inicio por los colores azul y rosa (trabajo y afectos 

respectivamente) , el desarrollo en nuestra sociedad rompe 

tal división pues • ... como al final las mujeres tienen que 

trabajar además de sentir, el azul entra en sus vidas a medida 

que se hacen mayores- (empezando por) los uniformes del colegio, 

(etc.) ... por el contrario, el rosa no suele pertenecer al ámbito 

de lo masculino sin implicaciones de afeminamiento, lo cual hace 

sospechar sobre la definitiva exclusión masculina del mundo 

sentimental.·. (De Diego, 1993) 
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Todo esto parece indicar el surgimiento de una nueva 

feminidad, lo cual implica que nuestra sociedad, al igual 

que los adolescentes está entrando en un periodo de 

"Relativismo socio-cultural" en donde se permite construir 

libremente definiciones de género no absolutistas. Los 

individuos están construyendo una cultura que al mismo 

tiempo los construye a ellos, la línea, ya lo dijimos está 

desapareciendo, si es que alguna vez existió. 

"Quizás ahora que el espíritu del saber te6rico 

y de la ciencia están conduciéndonos hasta sus 

propios límites, y que la pretensión de la validez 

universal está siendo aniquilada por su misma 

demostración, ser.ía lícito abrigar esperanzas de 

un nacimiento del espíritu dio1J1siaco de un nuevo 

volver a la natura.lAZa ssancial femenina" 

Rodriguez-Mampaso, 1994,p.31. 
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A MANERA DE EPILOGO 

Uno de los movimientos políticos que más parece haber 

transgredido las fronteras entre lo püblico y lo privado es 

el. feminismo. Partiendo de cierta inconformidad personal, 

adquirió la etiqueta de justicia social empujando a la calle 

a cientos de 11sufra9ettes11 ansiosas del voto y retornando 

después a la cocina, donde encuentra a un hombre que ya seca 

los platos. 

A su paso, el feminismo ha ido dejando una estela de 

polémicas e interpretaciones. La sexualización política e 

ideol6gica originada por este movimiento coquetea 

continuamente con la polarización y despolarización de los 

géneros. Pareciera que nos encontráramos ante una büsqueda 

de identidad. Pido disculpas por el uso de un término tan 

trillado y lugarcomunesco, pero me atrevo a decir que, si 

observamos el desarrollo de dicho movimiento desde una 

perspectiva histórica, podríamos facilmente compararlo con 

la biografía de una adolescente. 
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En.un principio, la mujer se conformaba con su lugar, no lo 

cuestionaba, se limitaba a jugar con sus "Barbies" Y 

cocinetas sacando el mayor provecho de ello. Al crecer, esto 

cambió. La estrecha relación que la sociedad y sobre todo la 

mujer misma, establecía entre lo femenino y la sumisión, el 

fracaso, la hizo salir a la calle incendiando "brassiers", 

cortarse el pelo, negar su condición femenina. El feminismo 

de los sesenta surge entonces como la miis fuerte 

recriminación al ser mujer. Las mujeres deben ser como los 

hombres, es por ello que nos negamos a usar falda y 

repelamos de las mujeres femeninas por su falta de ambición. 

Despreciando a los hombres, desearnos poseer un pene y, en el 

nombre de la dignidad de las mujeres, nos volvimos 

misóginas. Nos situamos a nosotras mismas en una encrucijada 

entre el ser ama de casa y el ser profesionista; como si la 

primera fuera inevitable y la segunda un deber, la ünica 

alternativa viilida para sentirnos y ser plena(o)s. 

Pero la 11supermu,jer" reventó. Se miró asimisma y sintió que 

un11 plaza no val1a tres tllceras y dos hijos esquizofrénicos. 

Se percató que estaba jugando a un juego sin sentido cuyos 

términos no eran los suyos. Entonces lo reconsideró. 
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De un tiempo a la fecha se sostiene la existencia de una 

literatura "femenina", de un cine "femenino" en el que 

mujeres como Angeles Mastreta, Laura Esquive!, Isabel 

Allende y Busi Cortés se perfilan como protagonistas. Este 

"arte femenino" (que en voz de un hombre suena a disculpa y 

en voz de una mujer a grito de guerra) es algo más que 

simplemente arte "hecho por mujeres" y parece delinear el 

nuevo sentido del movimento y parece implicar una 

reconciliación de las mujeres consigo mismas. 

Esta aceptación de lo femenino lleva a una nueva separación 

entre los géneros, pero ahora con connotaciones inversas. En 

el momento de aceptar la existencia de caracteres f erneninos 

y m:isculinos, de proclamar la riqueza de un mundo que es 

exclusivamente femenino y no por eso insignificante, todo 

hombre parece querer ingresar a él; ahora los hombres 

quieren ser "rnujerujos" (corno dir1a Maria Felix). El hombre 

quiere formar parte de ese mundo en el cual la mujer se 

ennontraba confinada. La distinción entre lo público y lo 

privado, el giro hermenéutico en las ciencias y la 

teorización de lo cotidiano parecen responder a este 

fenómeno. 
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Si el feminismo sesentero fue la crisis adolescente de la 

mujer, la feminización puede significar la crisis 

(¿adolescente o de edad media?) del hombre. Mientras que la 

mujer empieza a salir de crisis, el hombre entra, como si la 

sumisión de la primera (ya fuera en su forma pasiva o 

violenta) fuese lo que sosten1a la claridad del lugar del 

segundo. una vez que el movimiento feminista demuestra la 

movilidad del sistema de roles sociales, el hombre quiere 

formar parte de esta dinámica. 

Como quiera que sea, parece que otra vez nos dirigimos hacia 

un reduccionismo entre lo masculino y lo femenino, s6lo que 

ahora lo aceptamos con gusto. 

La idea de una sociedad "andrógina" parece seducir tanto a 

hombres como mujeres y satisface la E:ted de democracia que 

tanto parece caracterizar al ser humar.e. Sin embargo, cabe 

preguntarse 

todav1a que 

diferencias 

si ésto 

llegar 

sexuales 

no es 

a un 

y de 

otra etapa y si no tendremos 

reconocimiento real de las 

género, aceptándolas y, sobre 

todo, sacándoles provecho, pues como los franceses siempre 

han dicho .•• 

¡vive la difference!. 
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AJllBXO 1. HUestra 4• dibujos reali~a4os por los sujetos 

Sujeto #3 Anqel 

E&ad: 5 aftos,10 meses 
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'sujeto #19 Tani 

Edad: 9 aftoa, 6 meses 
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sujeto #35 Alma 

Edad: 13 afios, ll meses 

" 

\ í/ 

FALLA DE OFUGEN 
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Sujeto #35 Alma 

FALLA OE Of\\tEN 
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