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Resumen 

La perspectiva de género reyela que las relaciones sociales, caracterizadas por el poder y la 

dominación entre hombres y mujeres, se constituyen a partir de un código simbólico que les da 

releyancia, por ello es necesario analizar V conocer a fondo los códigos simbólicos, al igual que las 

relaciones sociales que dejan su impronta en la construcción del conocimiento. 

E<¡ importante incorporar la perspectiva de género en la invest igación (ientifica, la 

educación, para ampliar nuestra realidad, es decir, en la construcción de cualquier disciplina V de 

cualquier sociedad. 

In el capítulo uno, "La Mujer y el Hombre en el Patriarcado·, se aborda el tema del 

Patriarcado, la vida de hombres V mujeres dentro de éste, la manera en que surge, cuá les son sus 

consecuencias y cómo se ha legitimado en el imaginario social por diversas instituciones, como la 

Iglesia, las familias,la escuela y los medios de comunicación. 

El capitulo dos, "La Perspectiva de Género feministas" . se refiere a la manera en que 

surgen los movimientos feministas V su lucha por la equidad de género, además se explica cómo a 

través de la cultura vamos adquiriendo una identidad de género y las diferentes teorías que 

exponen su formación, como $On: LaTeoría del aprendizaje, La Teoria cognitivo evolut iya, La Teoria 

de Freud $Obre el desarrollo sexual y La Teoria de la interacción biosocial. 

El capitulo tres, "lenguaje y Sexismo" , menciona la forma en que el lenguaje se convierte 

en un mecanismo de discriminación al invisibilizar a las mujeres. 

Por último, el capitulo cuatro, "De la Nii'iez a la Pubertad desde la Perspectiva de género·, 

es una sinopsis $Obre los cambios anatómicos, cognitivos y socioemocionales por 10$ que pasan las 

y los púberes. 

Al finalizar los capitulos, se presenta una propuesta de un Taller teórico práctico, dirigido a 

alumnas y alumnos de sexto a~o de educación primaria, en el cual, por medio de las actividades 

planteadas se pretende, que reflexionen sobre el se~o·género, yisibilizando desde la infancia a las 

mujeres y hombres en sus vidas V espacios, para ver de qué forma ellas y ellos contribuyen a la 

creación de la realidad social dentro de una perspectiva de género. Conduyendo con el 

establecimiento de propuestas y alternativas para contribuir a la equidad en la interacción entre 

ni~as V ni~os, y asl, aportar dentro de la educación institucionalizada alternativas para lograr una 

sociedad más equitativa y critica sobre las condiciones actua les de las mujeres y los hombres en 

nuestro país. 
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Introducción 

la pre~nte tesina tiene dos objetivos: 1.Estudiar las cons~uencias del patriarcado en la 

educación ~xista transmitida a las ni/las y a los ni/los desde etapas muy tempranas, mediante el 

lenguaje. tl<ldiciones y estereotipos. as; como valores cultura les: 2. Proponer un ta ller educativo 

para trabajar la equidad de género, con el fin de lograr Que las y los p(iberes reHexionen sobre la 

imponancia de la distinción y similitud sexual. y Que ellas vellos puedan obtener un desarrollo 

integral en su personalidad. Estos objetivos se sustentan en la premisa Que el pensamiento 

patriarcal. trae consigo aspectos Que tienen como consecuencia la reducción y el 

empobrecim'ento de los espacios en cuanto a las posib ilidades de ~r mujer y hombre. debido a 

los estereotipos V ro les Que se encuentran sobrevalorados para cada persona y Que se legitiman 

mediante diversas instituciones como son: la familia, la es.tuela, la religi6n V los medios de 

comunicaci6n. 

Debido a Que las diferencias de sexo·género no sólo son biológicas. sino 

fundamentalmente socioculturales y causan dis.triminación, asi como un malestar tanto en 

mujeres como en hombres, es importante promover el desarrollo de ewategias eficientes 

orientadas a su deconstrucción. 

En el taller se trabajará mediante actividades interactivas como juegos y dinámicas Que 

contactarán a las ni~as y a los ni/los con sus emociones. para darse cuenta Que a partir del cuerpo 

se construyen las diferencias ~xistas. con el fin de realizar acciones Que puedan llevar a una 

sociedad justa V equitativa. Es verdad Que el sistema educativo no es la unica instancia 

socializadora, y tal vez ni siqu iera la más decisiva, en cualquier caso, dado su papel en la 

socialización. el sistema educativo tiene efectos Que coadyuvan dentro de ésta. en la construcción 

diferenciada del sexo·género. 

Este trabajo retoma la perspectiva de género, para lograr la reconstrucción subjetiva y 

social a partir de una resignific:aeión de la historia, la cu ltura, la sociedad V la politica, para que de 

esta manera tanto mujeres como hombres sean visibilizados V podamos entender de Qué forma 

contribuyen a la creación de la realidad social, y valOl<lr las caracteristicils Que son considerildas 

tanto femeninas como masculinas y que se encuentra en cada persona. 

Paril poder lograr una deconstrucción V reconstrucción socia l es necesario revisar diversos 

matices Que se hallan impregnados por el patriarcado, como por ejemplo el lenguaje, que nos 

muestra la concepción Que cada cultura y cada persona posee. El lenguaje puede contribuir a la 

equidad de género mediante el hecho de hacer visibles a las mujeres, va que si se niega la 

feminización de éste, también se niegan 105 cambios politicos, sociales y culturales. 

Otro elemento que contribuyen a la ocultación de las actuales formas de sexismo en la 

educación, radica en que las consecuencias de éste no son visibles en términos de resultados 

escolares. sino en la utilizilci6n posterior del aprendizaje; afectando la construcción de la 



personalidad. las cons ... cu ... ncias d ... 1 S .... ismo ... ducativo han d ... s ... r buscada, ... n la int ... mali,aciÓn 

de las pautas de sexo·Sénero diferenciadas, que comportan distintos tipos de expectati~as, 

posibilidad ... s y una ¡erarqui,ación de los Individuos gen ... rados d ... ntro d ... la familia. lo qu ... 

produce una transmisión de posibilidades no sólo distintas, sino desiguales. 

Decidí hacer la propuesta para alumnas y alumnos de sexto a~o de primaria, ya qu ... es el 

periodo en donde emerge la adolescencia con sus cambios corporales evidentes. es decir se 
emple,an a desarrollar las características se.ua les secundarias, dando como resu ltado un periodo 

en el qu ... las personas consolidan sus comp ... tencias e,pedfica¡ y su capacidad general fr ... nte al 

mundo, ala rea lidad y al entorno social, estableciendo su adaptación y ajustes, que serán los más 

duraderos a lo largo del ciclo vital, por lO tanto ... s importante trabajar en una sociedad igualitaria 

en donde cada persona pueda integrar lo femenino y lo masculino dentro de sus características 

para permitirse acciones liberadoras. 

la adolescencia es crucial, ya que en ella, se configuran los ideales de vida que más tarde 

van a constituir la Identidad personal adulta. la adolescencia es un periodo de adquisición y 

consolidación de una identidad personal y social. entre otras cosas, consiste en una conciencia 

moral autónoma, de reciprocidad en la adopción de ciertos valo res significativos y en la 

elaboración de un concepto de si misma O si mismo. 

Es importante que la equidad de género se encuentre inmersa en las aulas de dases y en 

los ambientes socializantes en general, ofreciendo trato digno a las personas, y d ... esta man ... ra 

com ... nzar a deconstruir y construir creencias, s ... ntimi ... ntos, comportamientos, tradlcional ... s sobre 

rol ... s y ester ... otipos d ... masculinidad y f ... minidad para ir logrando y promovi ... ndo una sociedad 

más equitativa respetando y reconociendo las difere",:ia! y similitudes d ... cada ser humano. 

El taller que se propone consta de de dos temas principales que son: suo·género y 

equidad para nií'ias y nií'ios, lo que se pretende es que mediante su tonocimiento y v",encias, 

sobre estos temas se trabaje para ir ampliando las perspectivas de equidad de sénero y por otro 

lado se d ... construyan las ideas qu ... causan mal ... star, por m ... dio d ... dinámicas que permitan la 

construcción enlocada a la equidad de género. 
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Capítulo 1. La Mujer y el Hombre en el Patriarcado 

No se !roto de reivindicor uno 

igualdad dentro de un orden 

pO!riorcol, sino de cambiar el orden 

patriarcal.' 

La cu ltura patriarcal lIa contribuido a legitimar concepciones que mantienen segregada y recluida 

a la mujer en unas cuantas posibilidades de vida s'lcial, ya que es aqui. d'lnde la mujer se defone 

por su sexualidad como lIecllo natural, que va mas allá del quehacer de la mujer; y el hombre, se 

dl:'fonl:' por 1:'1 trabiljo como 111:'(110 social y cultural, formulando difl:'r('ncias I:'n las actividades dI:' la 

vida cotidiana, dando como resultado la desigualdad de género. ~mone de Beauvoir (1949) 

menciona: 

"(.,1 Engendrar, amamantar, no consriwyen actividades, son funci'lnes nawrales; ningún 
proyecto les afecto; por eso lo mujer no encuentro en ello el mativo de uno altivo afirmación de su 

existencia; sufre pasivamente su destino biológico, Las faenas domésticos o que estó dedicado, 

puesto que son los únicos conciliables con los cargos de lo maternidad, lo confinan en lo repetición 

y lo inmanencia; son faenas que se reproducen dio tras dio, bajo uno formo idéntico que se 

perpetúo rosi sin cambios siglo tros sigla; no producen nodo nuevo. El coso del hombre es 

radicalmente diferente: no alimento o lo colectividad o la manero de /os abejas obreros mediante 

un simple proceso vital, sino o través de actos que trascienden su condición animal"'. 

Daniel Cazes (1993) senala, que la sexualidad y la cultura son consideradas antagónicas, 

como una relación entre lo animal y el pr'lgreso lIuman'l, y dad'l que la mujer se define por su 

sexualidad, queda en un papel Inferior, debid'l a que la cultura norma y reprime a la sexualidad. 

Freud (1930:3041) menci'lna: 

"Yo sobemos que lo culwra 'lbedece 01 imperia de lo necesidad psíquico económico, pues 
se ve obligado o sustraer o io se~uo¡¡dod gran porte de lo energio psíquico que necesito poro w 
propio consumo. Al hacerlo adopto frente o la sexualidad uno conducto idéntico O lo de un pueblo 

o una ciose social que hoyo logroda sameter o otro o su explotación. El temor O lo rebelión de los 

oprimidos induce O adoptar medidos de precaución. '" 

'Rodrigue" C. (20061 G~neto y curriculo. P;\¡.170 

'Se.uvair 5.11949). El segundo .... 0. Pág. 24 

' Freud S. (1930). Obras completas. P;\¡. 3041 
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Oiga Bu~tos (2001) menciona que aún encontramos una divi~ión básica, que correspOnde a 

la división del trabajo más primitiva, la cual usa la lógica de que: cómo las mujeres tienen a las 

hijas e hijos pOr lo tanto lo~ cuidan, de ah! que se piense que lo femenino e~ maternal y de esta 

manera domestico, contrapOniéndose con lo masculino que es lo público. Esta construcción rocial 

dicotómica de lo ma~ulino y femenino marca estereotipOs rígidos, limitando las pOtencialidades 

humanas de las personas. 

Pero ¿06nde surge la relación de dominador y dominado? Freud continua: En la 

antigüedad el pap~ de la mujer, como proo;readora, era considerado de gran impOrtancia; ya que 

se desconoo;la la parte que le corresponde al hombre en el proo;ero de reproducción. Sólo cuando 

el hombre comprendió que al tener relaciones sexuales con una mujer quedaba fecundada y que 

de este modo era el padre. se comeozó a pensar 1'0 sujetos creadores, relegando a la mujer a 1,10 

redpieote, doode el hombre plantaba su semilla. 

De ahi que la patemidad es UnO de los motivos considerados para explicar la domioacióo 

de la mujer por el hombre; ya que una vez que el hombre eonOC@quehay un vinculo fisico, entre 

la nii'ia o el oirio que la mujer lleva en su utero y él mismo, se da eueota que la hija o el hijo se 

eoovertirá en una prolongacióo de si mismo, siempre y cuando ninguo otro hombre haya tenido 

acceso a la mujer, el hombre se hace 1'0 cierto seotido iomortal, burla a la muerte transmilieodo 

no sólo su nombre, sino también su poder y propiedad a sus hijos varooes prioeipa lmente; que a 

Su vez se lo heredaran a Sus hijos, haciendo que valga la pena trabajar y estilblecer un derecho 

robre la tierra. Volviéndose de gran impOrtaocia las líneas de de~endeocia masculina, pOr la 

transmisióo de los apell idos. 

lo que hará que el hombre sieola que ha burlado la muerte, es la certe'a de que el 

producto que espera la mujer, sea rea lmente suyo y debido a que no se puede eonlrolar a todos 

los hombres, el control reCilerá robre la mujer. Una forma de control es el psicológico, que 

eoosiSle en tabúes, para que seao realmeote efectivos. tienen que ser aceptados tanto pOr 

mujeres como por hombres. por lo tanto ofrece la veotaja de eoolrolar hasla cierto punto a los 

demás hombres. Otro tipO de eootrol es el económico; donde la mujer adúltera era echada del 

hogar para morir de hambre sin defensa legal y pOr último el fisico que coosiste en dai'iar el 

cuerpO. 

Mary Douglas (2()()JJ menciona que ex isten menos tabúe .. sexuale .. 1'0 soo;iedades donde al 

hombre se le permite que castigue a la mujer mediante la fuerza fisiCil. Uo ejemplo lo podemos 

encontrar en La Edad Media, donde era comúo y aceptado ejercer violencia fisiea hacia las 

mujeres; Sio embargo. en el siglo XIX encontramos un sistema de tabúes que cootrolaba a las 

mujeres de la clase media y alta; debido, a la dependencia económica; pOr eoosiguiente, causaba 

horror escuchar sobre violencia fisica ejercida hacia las mujere~ de la clase trabajadora; ya que, en 

esta clase las mujeres no ron dependientes económicamente, lo que llevaba a los hombres 

recurrir a la violeocia fisica. 

los tabúes sexua les 500 coosiderados como una forma de eootrol oatal, V lo más 

impOrtanle son limilantes de la actividad sexual, lo que los lleva a reducir los cooflictos se.uales 
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tiempo puedan 5er analizados, discutidos, para poder adaptarse a los nuevos requerimientos de la 

sociedad, pero sin cambiar la ideologla patriarcal que kl sustenta. 

Anne Sehael (1985] menciona que un gran problema, considerado parte integral del sistema 

establecido, es el estrés (la tensión que se genera cuando una persona trata de romper las Ideas 

estereotipadas sobre el género intentando abandonarlas) va que tiene que realizar un esfuerzo 

considerab le; sin embargo, es posible elegir terminar con las causas del estrés (tensión) en lugar 

de aprender a vi,"r con ellas; es decir, la única manera realmente efectiva de hacerlo es 

desa fiando al sistema V cambiándolo. 

El sistema del macho de acuerdo a Anne Sehaef (1985] se basa en cuatro mitos que lo 

alimentan, lo mantienen V lo justifican; ha envuelto a la sociedad durante tanto tiempo que 

hombres V mujeres ni siquiera estan conscientes de ello e incluso negaran su existencia: 

• El fstema patriarcal es el único que existe: lo que lleva a demeritar las creencias V 

percepciones de cualquier otra estructura, como la del sistema femenino, ocasionando 

limites para ambos géneros. 

• Este sistema es superior: hay una contradicción entre este mito V el anterior, Va se 

considera que el sistema del machismo es el único que existe, por lo que no hay otros V 

por lo tanto no se puede ser superior. Lo que nos hace pensar que este sistema patriarcal 

reconoce que existen otras realidades. Sin embargo considera inferiores a las personan 

que no pertenezcan a este sistema como: las mujeres V los hombres que no se adecuan a 

sus normas. 

• El sillima palriªrcallQ conQl;e y lo comprende todo: el sistema patriarcal ha construido la 

idea de que los hombres lo saben todo, lo cual se relaciona directamente con los roles 

sexuales, por lo tanto si los hombres dken que las mujeres son débiles, ellas se 

comportarán asi. 

• Es poSib le Ser totalmente lógico, racional y objetivo: es decir, se debe luchar 

constantemente en contra de todo modo de ser que no corresponda a ello, la persona 

debe superar V negar cualquier tendencia hacia lo irracional, por ejemplo lo ilógico, lo 

subjetivo, o pensamientos V conductas intuitivas, Por ello es que los hombres rep iten que 

las mujeres son por naturaleza ilógicas, irracionales y poco objetivas; sin darse cuenta que 

al hacerlo están utilizando sus emociones cayendo con ello en esa tendencia de lo que 

supuestamente es irracional. 

Sin embargo, considero que sistema patriarcal es injusto e incongruente; da por resultado la 

opresión del géneros; como menciona Daniel Caze.s (1993) ya que por un lado, las mujeres son 

vistas como inferiores, y por lo tanto su opinión nO es tomada en cuenta; es decir, se encuentran 

en falta; y prácticamente no existen; V por el otro, el hombre carga con la presión de ser un 

hombre completo, de nO estar en falta, por lo tanto ser notorio, creando sufrimiento, limitacionel 

y conflictos en la vida cotidiana, 
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Mariana Subirat<; ((it. en Bustos 2003) comenta que lo que las mujeres han perdido es la 

confianza en si mismas, en sus criterios, en sus capacidades; pero los hombres también han 

perdido la riquela y el valor de la afectividad, de la emoción, del o;ent imiento, de la o;ensibil idad y 

de la ternura; capacidades que con IrlKuencia han sido reprimidas o castradas. 

Estereotipos sexistas desde el patriarcado 

Rahma Burquia (1996) menciona que la Imagen que o;e tiene como el ideal de mujer, es una 

imagen creada por el hombre, la cua l está escindida debido a que no se permite ni la mas minima 

relajación de reglas, llevando a la mujer a ser o no ser y en el último de los casos se convierte en 

despreciada, trasladándo la a los extremos entre la madre buena y la madre mala, la virginal y la 

puta. 

Basaglia (19g3) menciona que las mujeres se constituyen esencialmente en seres para los 

otros, porque tanto su cuerpo como su subjetividad están consagrados para los demás. 

Lagarde (1990} planteó la teoria de los cautiverios de las mujeres donde menciona que: 

~EI cauUveria caracteriro a las mujeres en cUQnta al poder de lo dependencia vital, el fJobierno de 

sus vidas por los instituciones y los partirolores (los otros) lo obligodón de cumplir con el deber ser 

femenino de tu grupo de adscripción, concretado en vidas estereotipados (u.) toda esto es vivido 

{ .. .} desde lo posición de subordinooón o que los somete el dominio de sus vidas que, en todos los 

aspectos y n;veles, ejercen /0 saciedad y lo culturo e/asisto y patriarcal. ' 

Lagarde. M. (1990} también alude a las posibilidades de vida de las cautivas en el patriarcado 

se~alando: 

• El cuerpo en el que se asienta uno vida orgonirodo en torno O lo sexualidad. 

• Uno sexualidad materno y una vida reproductofQ organizados en torno 01 ruerpo 

procreodar de afrOS que definen uno opción positivo de vida. 

• Uno sexualidad erótico y uno vida reproductoro organizadas en tomo o un cuerpo erótico 

poro otros, opción negativo, que genero lo servidumbre erótico de 105 mujeres. 

• Lo negación social del trobojo y lo creotividud femenino como cualidades humanos. 

• Lo dependendo vital respecto de los I>ombres_ 

• Lo espero y lo f e como actitudes, formas de aprender /o reo/idad y boses de lo subjetividad. 

' liIgarde M. (1990). los cauti.erios de la mujer. Págs. 139-164 



• Impotencia aprendida que impide aplicar lo energia vital y lo crea tividad o si mismo. 

• Renuncia, entrega, subordinación y obediencio como definición politico. ' 

Rahma 8urqui~ (1996) alude que el ideal de I~ mujer, ha sido creado por el hombre, la mujer 

no cabe en éste; porque la visión que tiene el hombre no es objetiva, sino más bien inestable 

combinación de lo que desearia que fuera y de lo que teme que pueda ser; y ésta imagen es a la 

que la mujer ha tenido que adaptarse; ya que, el deseo de la mujer no le es propio, pues es el 

deseo del hombre y en éste hay una 8ran deformación por la mirada de los mi'itTlos hombres. Por 

supuesto que el hombre también ha ten ido que adaptarse a un ideal, pero como éste ha sido 

creado por el padre es m~s probable que coincida con su propio deseo. 

En cuanto a los hombres, todos deben de ser Jefes de alguna manera, por lo menos de la 

familia. Son la fi8ura principal, los protagonistas; las relaciones entre ellos giran alrededor de 

mantener y hacer alianzas para conservar y delimitar Su poder. 

la se~ualidad es central en la definición de la condición masculina, pero a diferencia de la 

mujer, su eje central es la se~ ualidad erótica no la procreadora, ésta es sólo ocupada para 

demostrar los valores de la virilidad; la paternidad no define a los hombres, a pesar de ser el 

centro de la cu ltura p;ltriarca l, ellos son padres aun sin tener descendencia de todas las mujeres. 

Dando por resultado que la se~uali dad procreadora masculina ten8a una definición diferente; 

permitiendo que la figura paterna pueda llegar a ser ausente totalmente, y sólo se enorgullezca de 

la capacidad de prei'lar. 

El hombre desde su nacimiento Incluso antes es preparado vio educado para mandar y ejercer 

el poder, las e~pectatlvas que se tienen alrededor de él, se transmiten 8eneracionalmente de 

manera COnstiente o inconsciente, es asl como el varón llega a un mundo, con roles bien 

definidos, donde la mayor expectativa puesta en él es la manutención de una familia, la obtención 

de un puesto, el destacamento social etc. Con esto podemos concluir que hay una gran presión 

que en muchos de los casos termina por enfermar y violentar la individualidad. No todos los 

hombres pueden lograr e$a elevadas expecta tivas, sólo unos cuantos las alcanzan. 

Daniel Cazés (1993] hace una refluión sobre los estereotipos del patriarcado: 

'SU un hombre ¡ntegro, completo, verdadero planteo exigencios, obligaciones y 

responwbilidades en varios niveles: hay que ejercer el dominio familiar y tener donde y lObre quien 

ejercerlo: esto exige ser cónyuge y podre dominante yola vez proveedor y protector de sus 
subordinados, y por lo tonto implica la posesión de un territorio y vienes suficientes que permitan 

cumplir toles tarros y la proteccidn y /o exponsión de 5u5 posesiones materiales, humanas y 

simbólicas. Alconzor la cotegorio md~irnt1 de virilidad dernt1ndo eficacia en /o que se sabe hacer, 

'ugarde. CIp. eil. P~g. 149 
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pl'rO tambiln paro competir y triunfar en enfrentamientos que requieren diversas gradas de 

violencia. '" (l994:J71) 

Fina Sanz (2008) habla sobre l a~ diferen,ias del psicoerotismo femenino y ma~culino, 

puntualizando Que una de las características milis relevantes en 1" erótica femenina es su 

corporalidad o globalidad frente a la general ización masculina. 

La corpora lidad o globalidad nos remite a form as de percibir las sensaciones corporales. lo 

cual se extiende más allá de lo sexual. al exterior, como una visión del mundo, una cierta 

estructuración mental. 

Asl mismo menciona Que hay tres factores Que pueden influir en el desarrollo de la visión 

globalizadora femenina: 

1. El cuerpo biológico. 

2. las actividades de la vida cotidiana en relación al rol sexual. 

3. El contacto entre mujeres. 

El cuerpo biológico. los órganos sexua le~ de la mujer se encuentran tan to internamente como 

externamente,lo Que da por resultado una determinada percepción. 

l a vida de la~ mujeres se encuentra en cambio continuo. Por un lado el ,ido menstrual Que 

modifica el cuerpo. varia el tamai'lo de los senos, del vientre. la sensibilidad o tensión de los 

genita les extern05. de su desea. de las emociones. y por otro lado existe la posibil idad de un 

embarazo con lo cual se siente que algo crece en el interior, Que ella pueda alimentar y con lo Que 

se puede comunicar. Tod05 esto~ factores biológicos facilitan la sen~ción de totalidad. 

Las actividades de la vida cotidiana en relación al rol sexual. En la vida cotidiana las mujeres 

están en tareas diversas y simultaneas, como ser ama de casa y madre y además se a~aden, las 

que trabajan fuera del hogar. 

Todo el lo, se une al he.:ho de Que la mujer cu ltiva sus emociones, permitiéndose más 

integrar que disociar. 

El contacto entre las mujeres. Distingue d05 sensaciones energéticas sexuales: la sensación 

corporal difundida, que es suave y amplia en extensión, y la sensación genita l, que es aguda y está 

concentrada en una lona Que se carga fuertemente de tensión. 

A las mujeres 1e5 gusta ser tocadas, acariciadas. lo cual 1e5 produce placer ya Que es algo 

Que han de~rrollado durante su proceso evolutivo en el contacto con otras mujeres, sobre todo 

en la infancia y en la adole.cencia. 

' U,,,,, D. (1991 1. l a dimensión social de g"ne,o: poslbilidade, de vida p.ara la. mujere s V hombre. en el 

p.atriaru oo. Ant<>logfa de la loexualidad human~. Tomo l. P~g. l72 

" 



Este tipo de acercamiento que llamó erótica de contacto, no tiene porque hacer surgir 

ningún deseo genital, lo más frecuente es que se sienta placer por placer y no se requiera la 

descarga habi tual, un factor muy importante en el desarrollo erótico de las mujeres son las 

prácticas habituales que se dan entre nifias, adolescentes y adultas, tanto en juegos como en 

relaciones de convivencia. 

El cuerpo erótico genltalizado 

h complicado para las mujeres de~ubrir o desarrollar Su genitalidad, hay varias razones las cuales 

explican este proceso. Sanz (2008) menciona: 

1. A la mujer .socialmente se le reprime el encuentro con sus genita les y se refuerza ese no 

contacto con valoraciones positivas, como el no deseo sexual. 

2. Una parte de los genitales femeninos se encuentran dentro del cuerpo, por lo cual no se 

pueden ver (útero y ovarios) ni tocar con facilidad (vagina). 

3. liIs mujeres han relacionado la genitalldad inconscientemente con la relación de poder del 

varón. Con lo que se va captando que: 

Vagina abierta: mujer fácil:depreciación:abandono afectivo. 

Vagina cerrada: mujer di fícil: valoración positiva: interés del varón. 

Ll vagina abierta o cerrada adquiere un simbolismo de poder como contrapartida al poder del 

varón, una vagína cerrada es una vag ina no deseante, un recurso de lucha con tra el varón una 

manera de no someterse. lo cual puede explicar que en algunas mujeres exista una anestesia 

genital especialmente vaginal, provocando que la relación coital en muchos casos no sea 

placentera. 

liI vagina ha sido un espacio vedado para la mujer. y utilitario para los demás. es decir, el 

varón que puede usar como canal en el que se masturba O para el alumbramiento de bebés. 

Erótica ma~ulina genital 

según Fina San, (2008) 10$ hombres enfocan su placer erót ico en los genitales, no só lO en lo 

corporal sino también en lo imaginario. 

El pene es vivido en algunas ocasiones como un medio de descarga, existiendo cierta 

tendencia a la compulsividad que lleva al hombre hacia un orgasmo. 

Hay quienes miden la vir;l¡dad por sus proezas sexuales. A<;I también las dimensiones, 

formas y peso de los genitales son una de las fuentes de prest igio o angustia entre los varones 

cuando al compararse entre ellos se ajustan o no al ideal se xual masculino. 

El ano es una parte que comúnmente es rechazada por los varones como fuente de placer 

debido a varias razones: 

15 



1, El ~no se reladon a cOn la defecadón, ton lo 5IJcio y I~ desechos. 

2, El placer anal se re laciona erróneamente con la homose~ ualidad. 

3. I..¡¡s rel aciones anales son consideradas como relaciones de poder, como e~ presión de la 

dominación o sumisión. 

4. En el varón la erección y la tensión genital es vivida en lo imaginario, como una tendenda 

compulsiva a la pel\etración, A diferencia de las mujeres que por lo general no establecen 

una relación di recta entre excitación y manipulación genital. 

Erótica masculina global 

I..¡¡ mujer desarrolla más la globalidad inhibiendo en algunas ocasiones las sensaciones genitales, 

en la erótica mascul ina pasa lo inverso lo genital ha inhibido el desarrollo de la globa lidad. 

lo que se ve reflejado en la dificultad que t iene los varones para recibi r una carici a o 

tontactar físicamente sin desear o presuponer una reladón genital, al igual que para integrar el 

mundo emocional en sus acercamientos sexuales. 

Para las mujeres, el placer de la seducción incluye la fantasía de cómo es esa persona en su 

conjunto, cómo son sus características de pers.onalidad. 

Por el contrario, para I~ varones hay una escisión entre esos dos aspectos. cómo es la 

persona V cómo es su cuerpo. 

El varón se siente más atraido o seducido erótica mente por los aspeclos físicos de la mujer 

en tanto objeto se~ ual, que por lo Que puede presuponer como la totalidad de la misma. 

Existen dos códigos, las mujeres perciben a los nombres o a las mujeres desde la 

globalidad y los hombres se sienten atraldos por las mujeres desde un marco de referencia genital. 

Por otro lado el varón diferencia más que la mujer una relación afectiva de una relación 

se~ ual. 

Legitimación del patriarcado 

Oiga Bustos (2001) menciona que la socialización son todas las instancias donde el sujeto Integra e 

incorpora las consignas y determinaciones de la estructura social en la que interactúa; donde se 

encuentra la familia, la religión, la escuela y los medios masivos de comunicación. 

" 



Las familias 

Se considera a las familias como la primer institución con la Que los seres humanos tenemos 

contacto, y es en donde se inicia la transmisión de valores y creencias; desde al nacimiento e 

incluso antes se aslgna el sexo y a partir de él, el género. Dando por resultado Que la madre y el 

padre se comporten de distinta forma con las ni~as y los ni~os. 

Oiga Sustos (20011 habla sobre la 8ran importancia que juega la estructura familiar para 

que uno y otro sexo ampllen las diferencias mediante los géneros. Siendo la madre la responsable 

de la función nutricia y el padre, por medio de su contacto con el exterior, provee de lo necesario 

para la supervivencia de las familias; por lo tanto los vinculos que se estab lecen con cada uno, son 

distintos y ahondan las diferencias entre nifías V nifíos cuando eligen su objeto de amor, como lo 

menciona Izquierdo (cit. en Oiga Sustos 2001). 

Por otro lado, menciona Oiga Bustos (2001) los juego V los juguetes permitirán una 

aceptación de los roles, puesto que a travk de ellos se ensayan las actividades prematuras de ser 

madre, esposa y encargada de los quehaceres domésticos. Sin embargo es importante aclarar que 

jugar con ciertos juguetes no determina, ni condiciona la posterior identi fi cación sexu al. Cuando la 

madre y el padre aconsejan acerca de la elección de los juguetes, ambos exteriorizan su Intención 

de fomentar el desarrollo de los papeles "apropiados· al género. 

La relislón 

El pOder patriarcal se ha encargado de legit imar la inferioridad de la mujer por medio de 

inst ituciones, ya sean publicas o privadas. Sin duda una de las más importantes es la de Dios, a la 

Imagen y semejama del hombre. Debido a que desde esta parte de la historia se pueden inferir los 

sent imientos de culpa que la mujer ha venido carsando a lo larso de las épocas. mismos que 

muchas veces,la han colocado en un lugar de inferioridad con respecto al hombre. 

La voz de Dios es la voz del hombre. La religión no solo incorpora las creencias humanas, 

sino también las actitudes y los códigos sociales y morales que las personas practican en esa 

religión. 

ES de poner espedal atención a Jehová, patriar(;) hebreo. que hizo a su imagen y 

semejanza al hombre, V a la mujer la saco de una de sus costillas; trastocando el orden natural, 

siendo la unica mujer nacida de un hombre y llevándola hasta el último término de la creadón; 

tomando en cuenta la versión judaica del Génesis. La existencia de Eva posibilitó la ejecución de 

los atributos masculinos de la sociabHidad V el poder. 

La figura femenina se denigra y en cambio se exaltan las cua lidades masculinas, tal es asl, 

que el primer hombre sobre la tierra según la tradición Juden-cristiana, tenia la encomienda de 

nombrar, organizar, clasificar, es decir es especialista en establecer normas y a su vez vigi lar V 

juzgar la aplicadón de las reglas, sancionando a quienes las infringen, dejando a la mujer re legada 

a vivir a las costillas de Adán. 

" 



A Eva s ... 1 ... culpa d ... hab ... r sido despojados del paraiso, ~iendo esta una de l a~ razon ... s; por 

la cual, la mujer se ha colocado en una posición de inferioridad y culpa, por su parte los hombres 

la ~rciben COn res ... ntimi ... nto. Esta idea sirvió; por una parte, para permitir al hombr ... con..alidar 

su dominación, ya que podia seguir castigando a la mujer por sus supuestas faltas, y por otro lado 

le ~rmi tía irresponsabiliza"e de tod(><; sus defect(><; y debilidades adjudicándoselos a la mujer. 

la idea del despojo de paraíso define y justifica los atributos ~caminosos de las mujeres. 

y consagra los privilegi(><; y cualidades de 1(><; hombres encubriéndolos en la responsabilidad del 

trabajo y mostrando a la mujer como pasiva, Inconsciente V por lo tanto de~nd iente y sujeta a la 

obediencia. 

El hombre ha ocupado la rel igión como un modo de proyectar la visiÓn del mundO tal y 

como le gustaría que fuese; así como. sus rel aciones, es una voz que utiliza para dictar la ley moral. 

Desde la ~"~ctiva masculina es un cuila masculino. 

La e,",uela 

El sexismo y androcentrismo también atraviesa la educación lormal. lo cual se ve reflejado en el 

p ... nsami ... nto polítioo. científico, filosófico, r ... ligioso. 

Como lo menciona Oiga Bustos (2001) la escuela podría ser un lugar privilegiado para 

contribuir con los cambios, para lo cual es importante tomar conciencia de los mecanismos 

inconscien tes de transmisión del patriarcado. Dentro de la educación formal es importante 

reconocer que el modelo sexista se transmite a partir de: materia les, juegos, juguetes, libros y lo 

más importante, a través de las acti tudes V mod(><; de dirigirse a los y las estudiantes. 

los medios de comunicación 

Diga Bustos (2000) menciona que 1(><; medios de comunicación son cómplices en la reconstrucción 

de una imagen que disto"iona al mundo, r ... afirmando ... stereotipos sexistas, que priv ilegian la 

agresión, el domino y el autoritarismo en el género masculino, a su vez la pasividad V sumisión en 

lo lemenino. 



Capítulo 2. La Perspectiva de Género Feminista 

El término feminismo ha englobado diversos significad<x en distintos momentos, lo que hoy n<x 

permite construir un cuerpo teórico. que ~barca: desde· la causa de la mujer", o "I<x derechos de 

la mujer" o "del sufragio de la mujer" y 1a emancipación de la mujer" hasta referirse al 

"movimiento de la mujer". hablándonos de cómo las mujeres han emprendido acciones, por 

medio de las cuales, en última instancia tratan de transformar y revolucionar las relaciones entre 

los se. <x, para llegar a una equidad de género, como lo menciona Ana Lau (2002), 

As! mismo Ana Lau (2002) dice que el movimiento feminista mexicano se constituyó en 

1970. con universitarias de clase media. que debido a la falta de oportunidades para intervenir en 

la toma de decisiones tanto politicas como perwnales. se organi¡aron en lo que hoy conocemos 

COmO la "Nueva Ola del feminismo Mexicano" COn éste movimiento se buscaban condiciones más 

justas entre los géner<x, partiendo de que el se.ismo es un fenómeno de ralees culturales. 

Para conocer como ha sido la travectorla de este movimiento, se ha dividido en tres 

et apas que duran más de 10 aitos: la primera de 1970 a 1982, a la cual se le llama de 

"Organizaciones, Establecimiento V Lucha". La segunda etapa, que se encuentra ubicada en los 

ait<x OChent;J, es lI~mad~ de "Estancamiento V Despegue" V la tercer~, la de I<x noventa, llamada 

de "Alianza V Conversiones", Ana Lau (2002), 

Historia del Feminismo en México. 

Organilaclones, establecimiento V lucha 

An~ Lau (20021 alude que este movimiento surge del descontento de algunas mujeres por no ser 

tomadas en cuenta en los movimient<x politicos V contracultura les. Por lo que varias mujeres se 

organizaron en grUp<Y.i de autoconciencia, para reflerionar acerca del patriarcado V sus 

repercusiones en los diferentes ámbitos de la vida. ~sta etapa del feminismo se caracterizó por no 

unirse a grupos politicos e Instancias gubernamentales, es decir con el poder, lo que trajo consigo 

problemas, en cuanto eleg ir entre participar en una organización feminista u organismo politico. 

~ntre 1970 V 1976 se forman diversos grup<Y.i, que se enfocan a múltiples actividades para 

ofrecer una postura coherente a una sociedad que no los acepta, por lo que proponi~n cambiar los 

modelos socioculturales, para transformar el comportamiento de mujeres V hombres, Ana Lau 

(20021. 

Ana Lau (20011 Menciona que en el aito de 1974 hubo diversos cambios V uno de ellos fue 

la reformulación del artfculo 40 constitucional, otorgando la igualdad jurídica de la mujer, lo que 

trajo consigo diverws cambios en los articulos 30 V 123. todos esto con motivo de la reunión de 
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la Organización de las Naciones Unidas sobre la mujer que se llevarla a cabo en 1976. Esta 

conferencia tUYO grandes repercusiones, debido a que pOr primera yez los gobiernos debieron 

informar a la comunidad internacional y al pueblo sobre la educación, el trabajo V la salud de la 

población femenina. Además de comprometerse a di~""r políticas estatales para erradicar la 

desigualdad de entre hombres y mujeres. 

Estancamiento y despegue 

La segunda década se caracterizó por innumerables reuniones, encuentros V loros en lo que se 

analizaban, discutlan V compartían puntos de yista dando como resultado que se conyirtieran de 

leministas en ONGistas. 

Ana Lau (2001) menciona que a partir de este momento se empezaron a formar centros de 

estudio de la mujer, habiendo a lo largo del pals más de 3S centros. 

Esta Etapa se caracterizó pOr la proliferación de movimientos con demandas urbanas en 

las que las mujeres eran quienes iban a exigir solución a sus necesidades, con lo cual se 

ent relazaron con la politización. Ana Lau (2001) 

Alianzas y conversiones 

En esta etapa la situación de las mujeres no ha mejorado, el neoliberalismo ha incrementado las 

desigualdades, sin embargo en esta década el nÚmerO de mujeres que se acercan a militar en el 

feminismo, o se asumen como feministas, o se benefiáan de las premisas feministas aumenta. Hay 

activista que trabajan por los derechos se xuales V reproductivos. Se crea una agencia especializada 

en delitos sexuales en la capital V en algunos estados; adem:'s de centfO'¡ de atención de violencia 

intralamiliar, con sus respectivas casas de mujeres en la capital. En esta última década las 

fem inistas ~ dieron cuenta de lo importante que era relacionarse con instancias 

gubernamentales, tanto nacionales como internacionales; por lo que aparecieron organizaciones 

politicas femeninas. 

A lo largo de la historia las feministas han logrado ir construyendo, renovando, V 

adaptando la realidad a las necesidades de las mujeres. 

Como lo menciona Ana Lau (2001) "el respeto 01 cuerpo, 105 derechos reproductjvos, el 

derecho o lo edllcodón y 01 trabajo, 01 solario justo, y lo iguoldod sodol junto con el derecho de ser 

reconocidas como diferentes, 5011 asignoturos pendientes poro /o mayorío de las mexiconas" por 

lo que es importante seguir trabajando en estos as~tos para poder llegar a una sociedad más 

Justa, donde la equidad de género sea real, todavla debemos de luchar por el respeto a la 

diyersidad va la tolerancia, en contra del hostigamiento V la violenda hada las mujeres y pOr una 

infinidad de derechos no adquiridos. 

'lau A. (20021. Femini""o en M~xico al"" V hoy. Pág. 40 

20 



Ra ltes del movimiento feminista 

Hester Einsenstein 1983 (elt. en 8~rbieri 1986) menelon~ que el feminismo surge o se identifica 

con tres corrientes de pen~miento, pOr un lado el pensamiento liberal, que alimentó las 

revoluciones burguesas de los siglos XVIII Y XIX, donde se lucha por los derechos humanos y los de 

la ciudania frente al abuso del poder monárquico. 

Otr~ de las corrientes de donde el feminismo toma fuerza, es el pensamiento socialista, 

tanto utópico como marxista, donde la igualdad pasa necesariamente por lo material, el trabajo y 

la distribución de los bienes en li sociedad. Lo que propone esta teoria para la igualdad es la 

creación de una sociedad equivalente desde el punto de vista económico. 

Por último, en la tercera Ifnea tenemos al psicoanálisis, de donde surge la liberaelón 

sexual. los descubrimientos de Freud en torno al inronsciente, la sexualidad y la represión que la 

cu ltura ejerce sobre el deseo de los individuos, han puesto de manifiesto la búsqueda del plater,lo 

que ha incluido cambios en la consideración del cuerpo humano, y en las relaciones entre mujeres 

V varones. 

Orientaciones teórico políticas del movimiento feminista 

Las orientaciones dentro del movimiento feminista, parten de propuestas distintas, como lo 

menciona Barbieri 0986) a fines de los a~as sesenta se identifocaron tres orientaciones del 

feminismo, el feminismo liberal, el r~dical V el socialista. 

El feminismo liberal es el primero que agrupa a las mujeres en funciÓn de buscar 

condiciones igualitarias respecto al género. V lucha por los principales problemas de la mujer 

como: el trabajo domestico, el consumismo,la soc ialización de la infancia como actividad exclusiva 

de las mujeres, I~ situación discriminada en el trabajo extradoméstico, la violencia pública V 

privada contra de las mujeres, etc. este movimiento tiende a identificar a las hombres como el 

enemigo principal. 

En el feminismo radical, sus principales aportaciones parten del desarrollo de lineas de 

investigación centradas en las mujeres V en lo femenino, desde la perspectiva de sus vivenc ias. 

Aquí los temas que se tratan son: el aborto, la maternidad, la violencia y en especial la violación, el 

lesbianismo y el amor entre mujeres, la prostitución y la pornografia. Para este movimiento 

feminista, el enfrentamiento es con el patriarcado, mediante el cual las varones dominan a las 

mujeres. 

Por último el feminismo socialista trata de reivindicar desde el punto teórico las 

principales hipótesis del marxismo y desde el punto de vista político, la utopia socialista. Los temas 

más desarrolladas han sido: el estatuto teórico del trabajo domestico, la participación de las 

mujeres en la producción económica y el empleo femenino y los procesos de reproducción de las 

desigualdades soc¡a les. 
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Género 

En la actualidad estamos viviendo en una sociedad sexista, re~ultado de un sistema patriarcal que 

data de alrededor de 5,000 mil a~os, ~el patriarcado~ y sus consecuencias se podrlan resumir en 

opresión, de~igualdad y con~tante~ pf.rdida~ para la mujer V por con~iguiente para la sociedad en 

general. 

Me gu~tarla retomar la reflexión de Abdullah ócalan, {2009 l, la cual menciona que 

ningún otro sinema O grupo social ha sido tan maltratado o violentado como la mujer, es 

explotada en trabajos que no son remunerados, o que nadie quiere hacer, es reducida por los 

hombres a un objeto sexual, es usada para fines de explotación o de mercancía, en la actualidad 

es usada como imagen para vender por su cuerpo o figura etc., esto sólo para mencionar una de 

tanta~ formas de explotación a las cuales son sometidas por los hombres V por ellas mismas; Es 

preocupante que ésta cu ltura de violencia se trasmite de generación en generación, aceptando las 

mujeres desde peque~as su estado de inferioridad y esclavitud, condición con la que habr~n de 

presentarse ante el mundo dominado por los hombres. Esta cultura garantiza su funcionamiento y 

su herencia a traV<!~ de la familia principalmente, en donde se ense~a a la~ mujeres a cumplir con 

su rol, que está determinado desde antes de nacer, asi se le incluye en un circulo vicioso que se 

repite incansablemente y se inserta a una sociedad en la que habrá de servir. 

Es imprescindible transformar estas ideologías sexistas en las que el hombre siente que 

pierde el poder si libera a la mujer, es necesaria una sociedad de verdad democrática en donde los 

vicios de ese hombre opresor, omnipotente, violento, de ese hombre patriarcal o típico, que 

impregna a la sociedad COn el machismo pueda transformarse en un varón incluyente, donde se 

mani fieste una equidad de sexo·género y de esa forma allanar el camino a la libertad, en donde la 

mujer también pueda decidir su destino, una sociedad democrática en donde ambos, mujeres y 

hombres estén en libertad. 

la perspectiva de género 

Los estudios de la mujer y posteriormente los estudios de género, conceptualizaron a la mujer 

desde una perspectiva diferente; ya que la valoración V situación de la mujer dentro del marco 

social, ha sido en torno a los valores culturale~ del patriarcado. 

lagarde M. (1997) menciona que la perspectiva de género está ba5<lda en la teoria de 

género, derivada del paradigma cultural del feminismo, la cual, manifiesta su oposición a la 

concepción androcéntrica de la humanidad, en donde la mujer queda anulada. Uno de los 

propósitos de la perspect iva de género es lograr la reconstrucción subjetiva y social a partir de una 

re~igni ficación de la hi~toria, la cultura, la sociedad V la poIltica desde las mujeres V con las 

mujeres. 

Esta perspectiva reconoce la existencia de mujeres V hombres, y toma en cuenta que la 

dominación de un género obstaculiza la construcción de una sociedad diversa y democrática. 
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la pe~pectiva de género nO$ va a permitir ana lizar V comprender las o;<Iracteristicas que 

definen a las mujeres V a los hombres, asi como sus ~mejanzas V d;(erencias, analizando las 

posibilidades vitales de ambos, en el 5entido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades. las 

complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre ambos géneros. Lagarde (1996) 

Cada cultura tiene una cosmovisión del género, la cual, se transmite de generación en 

generación V tiene una gran fuerza ya que es parte de sus tradiciones, de sus vivencias, de sus 

creencias. de sus normas, que es parte estructurante de la autoidentidad de cada persona. 

La pe~pectiva de género es una visión política, cientlfica V analltica, creada por mujeres 

que analiza V comprende las características de hombres V mujeres asi como sus similitudes V 

diferencias. 

El análisis de género 5e opone a la desigualdad V opresión que manifiesta el patriarcado 

Largarde M. (1996) menciona que la pe~pectiva de género expresa las aspiraciones de las 

mujeres y sus acciones para salir de la enajenación, para aduar cada una como un ser para si yal 

hacerlo enfrentar la opresión, mejorar sus condiciones de vida, ocuparse de si misma V convertirse 

por esa vía en protagonista de su propia vida. 

La historia del concepto de género 

Segun l.agarde M. (1996) género es una categoría, dentro de un marco teórico, una teoria que est~ 

construida alrededor de los conceptos de sexo y sexualidad. Antes de dar una definitión sobre 

género me parece importante revisa r la evolución de este concepto, que tiene una gran influencia 

para las ciencias socia les, ya que se ha conceptual izado a la mujer y al hombre desde un marco 

social, V de esta forma se han tratado de comprender y anal izar los problemas que 

trad icionalmente se han considerado inherentes a las mujeres y a los hombres desde la 

perspectiva que plantea el patriarcado. 

Gabriela Castellanos (1993) menciona que en la mayoría de los idiomas de origen 

indoeuropeo, el término género tiene que ver con la diferencia entre masculino V femenino, en la 

época Victoriana en Inglaterra (1837-1901) este término se uso como un eufemismo, refiriéndose 

a la diferencia fiska entre mujeres y hombres, gradualmente se empieza a emplear para referirse a 

las diferencias en cuanto a los estilos y comportamientos entre mujeres y hombres. Segun 

Gabrie la Castellanos los primeros en utilizar el término en la literatura científica fueron el 

sexólogo e investigador John Money en 1955 y Robert 5toller en 1968. John Money propone el 

término "Gender roles· para referirse i! conductas socii!les atribuidas V esperadas por li cultura 

en las mujeres o en los hombres. Robert 510ller plJblic6la obra Sexo y género: Sobre el desarrollo 

de la femenidad y la masculinidad, que Segun Amparo Moreno Inaugurila corriente de estudios 

sobre género que ha causado un impacto decisivo en los medios académicos. Y ahora en la 

sociedad trascendiendo al lenguaje popular. 

Oiga Bustos (1993) menciona que en los a~os sesenta surgió un debate acerca, de qué 

tinto los papeles sexuales eran producto de la sociocu ltura o de las diferencias biológicas. En caso 
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d~ qu~.se tratara d~ lo prim~ro s~ preguntaban ¿por qué a la mujer se le excluía del poder público, 

asignándole tareas domésticas? Y tratándose de las diferencias biológicas ¿qué posibilidades había 

de cambiarlo? 

En 1975 Gayle Rubin pública: "El tráfico de mujeres: nota sobre la economla po lítica del 

sexo· y ~s aqul dond~.se encuentra la primer definidón feminista del sistema .sexo"género como: 

"el conjunto de disposiciones mediante las cuales una sociedad transforma la sexual idad en 

productos de la actividad humana, y mediante las cuales, se S<ltisfacen estas necesidades sexuales 

transformadas·, 

Esta definición se convierte en un parteaguas ya que se pensaba que el sexo Irala consigo 

cierta determinación, Freud menciona que para la mujer, la anatomla es el destino, esto hace 

penS<lr sobre un determinismo biológico, sin embargo, a partir de la definición de sexo-género de 

Rubin Gayle (19?5) se cuenta en las ciencias sociales con una herramienta que permite descubrir 

que lo femenino y lo masculino no se deriva necesariamente de las diferencias anatómicas. 

Sin embargo no todas las feministas comparten la idea de Rubin sobre la primada natural 

del sexo y la construcción socio cultural del gé~ro. Kate Millet (1969) en su obnl Política Sexual 

afirma que el sexo t iene dimensiones que casi siempre se desconocen. Otras se oponen a la idea 

de que el género es una construcción social partiendo de un cuerpo sexuado, combaten la 

distinción entr~ sexo y género. 

En 1979 la feminista, Evelyne Sullerot, estud ió lo femenino desde una perspectiva que 

incluyera lo biológico, social y psicológico, llegando a la conclusión de que existen diferencias 

sexuales pero éstn no implican la superioridad de un sexo. 

De esta manera con expl icación biologisista se naturall/a el rol que desde el patriarcado se 

le asigna de las mujeres. asi como la forma en que se expliC<l la marginación femenina y la 

dominación política patriarcal, mediante la división de la sociedad en esferas femeninas y 

masculinas. lo que nos remite al género, el cual, organiza las relaciones sociales humanas entre 

mujeres y hombres. 

Oiga Bustos (1993) habla de que se pueden encontrar variaciones de acuerdo con la 

cultura, sin embargo algo que se encuentra constante es la división sexual del trabajo, balo una 

lógica donde las mujeres cuidan a sus hijas e hijos, ya que son ellas quienes las y los parieron, 

dando por resultado una construcción dicotómica de lo femenino V lo masculino de estereotipos 

rígidos_ 

Lamas (1996) menciona que las labores que rea lizan las mujeres varlan de cultura a 

cultura, y lo que se mantiene es la diferencia entre las actividades que realizan las mujeres y los 

hombres, los roles sexuales son asignados socialmente en función a la perteneda a un sexo 

determinado; ya que si en una cultura. hacer C<lnastas es considerado trabajo de hombres por la 

mayor destreza, los hombres se dedican a eso, encontrándose que en otra cultura puede Ser 

encasillado como trabajo de mujeres, justificado igualmente por la mayor destreza. As! pues las 



actividades que re~lilan una mujer o un hombre no están determinadas biológicamente, sino de 

manera arbitraria por la socio-cultura, entonces se trata de una división de trabajo por géneros. 

Joan Scott 1986 (cit. en Castellanos 20(6) define género como un elemento constitutivo 

de la relaciones sociales que se basa en las diferencias entre los sexos V una forma primaria entre 

las relaciones de poder, esta defin ición ha adquirido gran importancia, ya que se le debe el 

concepto de transversalidad de género, es decir que se encuentra pre~ente en todas las culturas. 

Otro aspecto importante de esta definición e~ que nos remite a la situación política donde el 

género es la forma primaria por la cual aprendemos que es el poder, observando y viviendo la 

manera en que la familia se Organila V el trato Que se da a las mujeres y .. los hombres de 1 .. 

familia. 

Sleichm~r 1985 (cit. en Sustos 1993 y lamas 1986) menciona que la categoría de género 

tiene Que ver con tres instancias: 1) atribución o asignación de género; 2) la identidad de género; 

3) el rol de género. 

Seneria V Roldan (cit. en Su~tos 1993) mencionan que género e~ una red de creencias, 

rasgos de personalidad. actitudes, sentimientos, va lores V actiyidades diferenciadas entre mujer~ 

y hombres, a trayés de un proceso de construcción social que t iene una serie de elementos 

dist intivos, me parece de gran importancia esta definición ya Que como menciona Oiga Sustos 

(1993) la construcción del género es un proceso histórico en el cua l participan diversa 

instituciones. 

lamas (cit. en Hernindez, 1995). menciona Que la categoria de género nos da la 

posibilidad de entender el origen de la subordinación femenina desde otra perspectiva, la cual 

induye analiza r la organizac iÓn social, económica y politica, permitiendo sacar del terreno de lo 

biológico lo Que determina la diferencia de sexos y colocándolo en el terreno simbólico, 

convirtiendo esta diferencia en desigualdad. 

Para Gabriela Caste llanos (1993) Género es un conjunto de saberes, discursos, pricticas 

sociales V rel adones de poder Que les da contenido especifico a las concepciones que u~amos Iv 

que influyen sobre nuestra conducta) en relación con el cuerpo sexu~do, con la sexualidad y con 

las diferencias físicas, socioeconómicas, culturales y políticas entre los sexos en una época y 

contexto determinados. 

Gabr iela Castellanos propone esta definición, pues para ella, lo que concebimos como 

sexual. es el producto de la interacciÓn entre la real idad genético-biológica, los discursos y las 

prácticas cultura les; debido a que las vivencias de nuestro propio cuerpo, de nuestra anatomía, 

flsiologia reproductiva, placer y deseos fisiológicos, se elaboran mediante la cultura, y son al 

menos en parte el producto de los discursos. 

Con esto podemos conduir que el sexo-género es una construcción social como lo es el 

género, por lo !anto la divi5ión de sexos es una caracterlstica de nuestra cultu ra V nO una realidad 

universal o transcu ltural. 
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Atribución o asignación de género 

La adquis ición de género comienza con la asignación o atribución de género, la cual se realiza 

desde el momento del nacimiento, en ese mismo momento, aquellos que participan en el 

nacimiento como pueden ser enfermeras/ros, médir.as/cos, familiares, parteras/ros, asignan al 

recién nacido a partir de la apariencia de los genitales, al grupo de las mujeres o los hombres. "la 

pillabra, el lenguaje es la marr.a que significa el sexo e inaugura el genero". lagarde M. (19%) 

menciona que este evento desencadena diversas conductas en la sociedad en general, desde el 

hecho de vestir de diferentes colores a las ninas V a los nillos hasta la form a de tratar V ver a una 

niña y a un niño. 

Ble ichmar (1991) menciona que la asignación de género es el primer criterio de 

identificación del ser humano, a partir de la apariencia de los genitales externos, surgen los 

estereotipos de femineidad V masculinidad. 

Oiga Bustos 12001) alude a los r.asos en que debido a una apariencia poco definida de los 

genitales, hay una atribución "equivocada" del género y posteriormente hay que «corregir"; lo 

cua l llevó a Stoller a confirmar lo que Simone Beauvoir había sostenido dos décadas atrás "No se 

nace mujer ... una llega a serlo" . 

Identidad de género 

Oiga Bustos (2001) puntualiza Que la Identidad de género se establece cuando se adquiere el 

lenguaje, correspondiendo a la experiencia de saben!.' niña o nillo. a pilrtir de lo cual se 

estructuran los sentimientos, actitudes, comportamientos y juegos. 

Money (cit. En Corona 1993) menciona que a part ir del dimorfismo genital, el cual tiene 

que ver con el sexo de asignación, el r.amino se bifufCil por una parte la interacción social, y por 

otra la configuración int rapsíquir.a (imagen corporal) que actúan en conjunto para la adquiskión 

de la identidad sexual infantil. 

Tanto la autoimagen como la conducta social contribuyen a formar la identidad de género, 

a partir de esta ident idad el infante estructura su experiencia vital; identifica en todos sus 

sentimientos, acti tudes, comportamientos V juegos el género al Que pertenece. 

Segun Money el nucleo de la identidad de género está presente de~e los 18 meses de 

edad, aunque menciona que está basada en aspectos supeñicia les como la ropa; la mayorla de los 

autores aseguran que hacia los 4 años ya exi~le un concepto de permanencia de género 

Bleichmar (1991) (cit. en Corona 1993) define la identidad de género como un esquema 

Ideo·afectivo consciente e inconsciente de la pertenencia a un sexo y no a otro, transmitiéndose a 
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través de un proceso SOCiO cultural, pOr lO que las acti tudes y conductas son cla ramente asumida~ 

pOr cada género y la exi stencia de distinciones sociales aceptadas entre mujeres y hombres es lo 

que da fuerla V coherencia a la identidad de género. 

Richard Green (1974) Menciona que la identidad de sénero incluye: 

a) El ~ntido de ~r macho o hembra 

b) El comportamiento de la persona que cultura lmente se asocia con la masculinidad V 

feminidad 

e) As; como las preferencias para hater parejas con mujeres V hombres 

Desarrollo de la identidad de género 

Las investisadones de Huston (1983) V López (1984) (cit . en Fern~ndez, 1988) llegan a la 

conclusión de que la identidad de sénero se desarrolla de la siguiente manera: 

Del a~o y medio a lo~ dos a~os: las ni~ a~ y los ni~os presentan juegos e interese~ 

tipificados sexualmente. Reconociendo que existen 2 tipos de séneros: ni~a o ni~o, sin embargo, 

aun ellas y ellos no se definen verbalmente. 

A los dos años: ya hay una autoclasificación de ni~a o ni ~o a esta edad, y empielan a 

manifestar sus preferencias de acuerdo a lo que se espera de cada uno de los ~xos . 

A los tres años: recurren a la etiqueta de su identidad de Sénero para aceptar o rechalar 

juegos, actividades, vestimentas, gestos, etc. del otro sexo. 

De cinco a ocho aOOs: resisten la presión de las propias inquietudes, manteniéndose firmes 

en su afirmación de que serán ni~as o ni~os (mujeres u hombres) durante su desarrollo personal. 

Adquiriendo 351 la permimencia de su identidad de género. 

De O(ho a nueve a~os: se da prioridad a las diferencias anatómicas y relacionan éstas con 

los elementos de la ident idad de género. es decir, de lo que es ·concreto o no' para mujeres u 

hombres, distinsuiendo asila identidad de género y la identidad sexual, sin embargo ésta todavla 

no se exterioriza verbalmente. 

De nueve a dO(e a~os: las ni~as y los ni~os distinguen entre características superficiales 

que definen la identidad de sénero, y las ba~s anatómicas como la bases de las diferencias 

existentes entre mujeres y hombres. lo cual facilita el establecimiento de la Identidad, basada 

primordialmente en los genitales y la distinción verbal y concreta de la identidad de género y la 

Ident idad sexual. 

Durante la adolescencia: en ena etapa hay una permisividad para cuestionarse el 

significado de los roles de g~nero, siendo criticas y criticos con algunas de sus expresiones y se 



permiten abrirse a una personalidad má~ andrógina; quiene~ no lo hacen no e~ t¡¡nto por limite~ 

intelectuales, sino más bien por la necesidad de conservar su identidad en un periodo de grandes 

cambios como lo e~ la adolescencia. 

Roles género 

Oiga Busto<; (2001) Define el rol de g.!nero como el conjunto de normas que dicta la sociedad y la 

cultura §.Obre lo femenino y lo ma>rolino. El estereotipo que se considera femenino en nuestra 

cultura ~e caraderiza por conductas que tienen una baja e~tima social, por otro lado el estereotipo 

masculino se caracteriza porque los atributos apropiados a .!Itienen una alta estima. 

Amparo Bonilla (2000) menciona que toda organización social nece~ita la repartición de la~ 

tareas, funciones V act ividades orientadas a la proouc<:ión V reproducción de sus medio<; de 

subsistencia, llevando a un conjunto de normas y reglas por las cua les se asigna a cada uno de los 

integrantes. 

la divi~ión de trabajo incorpora di~tinta~ forma~ de de~ i gualdad social, el trabajo ~e 

reparte no solo por g.!neros, tambi.!n por clases sociales V color de piel. 

la asignación de tareas está sustentada por el dimorfismo sexual dando lugar a una 

división jerarquizada, entre actividades femeninas y masculinas, una referente al espado laboral

público y otra al dome~tico. 

Mead 11961) habla sobre el relativismo cultural donde menciona: toda cultura 

Institucionaliza de algún modo los papeles de la mujer V el hombre; pero difiere en sus contenidos 

en toda sociedad conocida, la humanidad ha elaborado la división biológica del trabajo entre los 

do~ ~exos de modo que, con frecuencia, e~tán poco relacionado~ con las di ferencia~ biolÓ8ica~ que 

l\an sido la causa primera de esta división. 
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Teorías sobre la Identidad de género 

los factores biológicos, psicológicos, y sociales juegan un papel importante, para construir la 

identidad de género, la cual se inicia desde el nacimiento y repercute en el desalrollo de la 

sexualidad, se conocen cuat ro teorías que explican la construcción de la identidad de género: 

Teoría del Aprendizaje 

La teoría del aprendizaje sostiene que el género está condicionado por los modelos personales y 

las infl uencias socio-ambientales, que por lo resular, SOn la madre y el padre. la ni~ez aprenden a 

observar, imítar y copiar conductas del progenitor del mismo sexo, ya que su imitación es 

recompensada. Otro aspecto que t oma en cuenta esta teorla es la sociali ' ación diferencial, la cual 

tiene que ver con la forma en que la madre y el padre t ratan y ven de forma distinta a las ni~as y 

los n i~os desde el momento del nacimiento. SeSún esta teoría cada uno de estos aspectos 

repercute en la ident idad de género. Maccoby (1972) 

En la teor ia del aprendi/aje social pueden definirse las conductas suualmente tipificadas, 

como aquellas que tienen consecuencias que varían ses(in el sexo del individuo, por lo tanto, la 

ocurrencia de la conducta es de acuerdo al valo r que le de cada sexo, y este valor no sólo depende 

del reforzamiento social. 

El individuo pr imero distingue lo que es valorado para su sexo, después generaliza este 

aprendizaje a conductas nuevas y por ültlmo, practica este aprendizaje, de esta forma es como 

adquiere los patrones de conducta sexualmente tipificados. 

En el aprendizaje por observación, los modelos pueden ser vivos y simbólicos, lIabiendo 

alsunos factores que facili tan este tipo de aprendizaje como: una relación de crianza y educación. 

la recompensa, que el modelo sea poderoso, el grado de atención puesta por el observador, la 

experiencia previa con modelos similares, asi como las consecuencias de dichas conductas, que 

pueden ser observadas o deducidas, estos son algunos de los facto res que facilitan la imitación. Lo 

que dará por resultado la conjunción de vari as conductas y de varios modelos, ya que la niña o el 

niño observarán a varios modelos de ambos sexos, su f,cientes para que adquieran di\lf!rsas 

conductas de los diferentes repertorios. 

A través del aprendizaje por observación, ni~as y ni~os adquieren típicamente muchos de 

los rasgos de ambos sexos, practicándolos y valorándolos en distinto grado. 

Esta adquisición y aprendi'aje de conductas esU resulada por proces05 sensoriales y 

cognitivos que son facil itados por la incitación. Las nmas y los n i~os aprenden las semejanzas y 

diferencias físicas y social e~ entre 105 sexos lo que lleva a identificar el propio. 

la conducta que cada sexo-género adquiere tiene que ver con el condicionamiento directo 

o indirecto, en donde las palabras y ot ros símbolos se convierten en estlmulos que pueden 

provocar respuestas autónomas, y de esta manera, se van asociando con otr05 estimulas. 
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Kohlberg (1972) afirma que las ni~as y los niMs se ded~ran hembra o macho y estos 

juicio<; de identidad se~ ual una vez establecido<; tienden a ~r irreversibles. También menciona que 

un~ vez que la n¡~a o el ni~o se clasifican como mujer O v~r6n, empieza a v~lorar aquellos actos u 

objetos que concuerdan con esa identidad. 

Esta teoria res.alta un punto que a mi parecer es de gran Importancia, menciona que la 

conducta y los valores de la ni~a o nii'to son determinados no por el papel femenino o masculino, 

sino por la historia que tiene que ver con el ~prendizaje social. 

El autorrelorzamiento en el aprendizaje cobra un papel muy importante, ya que la 

va loración que le de c~d~ uno de los sexos a las diferentes actividades, da por resultado el gusto 

por el beisbol, la aritmética o el cuidado de la nii'tel. En este autorrefueno influyen los criterios 

establecidos por los modelos sociales y los que son impuestos al observador, d~ndo por resu ltado 

la combinación de ambos. 

En un estudio de Mischel y Liebert 1966 {dI. en Kohlberg 1972) se llegó al resultado de 

que las nii'tas y ní ~os que son educado<; con criterios estrictos por un modelo que también los 

establece para si, practican y establecen normas más severas, que los que habían recibido la 

misma educación; pero con modelos más benignos consigo mismos. Esto nos lleva a pensar en la 

importar.cia tar.to de la educación, como de la conducta del modelo. 

las cor.ductas tipificadas sexualmer.te deper.den de las consecuer.cias estas pueder. ser 

positivas o negativas, tomando el'. cuenta el contexto en el que se lleve a cabo la conducta, y el 

objeto al que la conducta va dirigida, ur. ejemplo que menciona Macoby {1972) es sobre ur. 

adolescer.te que cose un vestido durante un recreo el'. la escuela, las consecuer.cias r.o serian las 

misma cuar.do cose una pieza a la tier.da de campai'ta el'. una e~ped¡ciór. de boy seouts. las 

conductas tipificadas pueden ser aprobadas en los dos sexos cuando son muy jóvenes pero a 

medida que van creciendo muchas se vuelven inaceptables en los ni~os, aunque el'. las ni ~as sigan 

siendo admitidas. Lo que muchas de las veces da por resultado que los ni~os estén menos 

dispuesto<; que las nii'tas a mostrar ser.timiento<; "no virHes· esto 1'.0 quiere decir que haya 

correlación entre lo que se dice y la conducta. 

Un ejemplo de cómo las diferencias sexuales, llevan a valorar diferer.tes tipos de conducta 

lo muestra un estudio que realizo McClelland y sus colegas el'. 1953 en donde se preser.taba un 

test que media supuestamente la Ir.tel iger.cia pero la verdadera finalidad era estimular la 

necesidad de logros, lo que daba por resultado que el afán por estos aumentaba en los varones 

pero no el'. la mujeres. Sin embargo cuando Implicaba ur. desafio de tipo social más que intelectual 

los resultados mejoraban considerab lemente en las mujeres pero no en los varones. 

Tecrla C08nltlvo Evolutiva 

En teoría Masters V Johnson {1986) mentionan que el desarrollo del género es paralelo al progreso 

intelectual de la r.i~ a y el ni~o. la r.iftez de corta edad tiene una visiór. simplificada del género, 

hasta los cir.co a~os comprenden que es ur.a constante y es hasta este momento que tier.en las 
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condiciones de construir una sólida identidad de género, a partir de aquí, la niHa y el niño 

comprenden mediante la observación y la imitación que hay determinadas conductas para cada 

sexo. La diferencia con la teoría del aprendizaje social, es que la ni~a y el ni~o, copian el 

comportamiento de los adultos, para lograr una identidad. (Kaplan y se<jney, 1980) 

Lawrence Kohlberg (1972) menciona que las actitudes se~uales básicas son conformadas 

por la organización cognitiva que el infante hace de su mundo social, siguiendo pautas del rol 

sexual. 

la teoria cognitiva resalta el pensamiento activo de la infancia en la organización de sus 

percepciones y saberes relativos al ro l en torno a las concepciones básicas de su alrededor. 

Es importante tomar en cuenta segun Lawrence Kohlberg (1972) que la organización 

cognitiva va cambiando de acuerdo a la edad, como lo ha mencionado Piaget (cit. en Kohlberg, 

1972); la organización cognitiva va sufriendo transformaciones a medida que van creciendo. que 

t ienen que ver con tendencias generales del desarrollo socia l-cognitivo, y que son el resu ltado de 

cambios generales en las formas de cognición procedentes de la experiencia. 

Se ha descubierto que las act itudes que tomen la madre y el padre pueden estimular o 

retrasar las expresion('s del rol sexual. 

Bandura y Wallters (1963) sostienen que los patrones sexuales normales tienen que ver 

con un aprendizaje, en el cual se Involuaa el reforzamiento, el castigo y la observación, mientras 

que las conductas sexuales anormales también vienen de un aprendizaje, pero de "modelos 

desviados o del fallo del aprendizaje". 

En contraste con estos puntos de vista Lawrence Kohlberg (1972) explica que las 

disparidades no se deben a un fallo en la enseñanza ni a ignorancia, sino a diferencias cuantitativas 

entre las estructuras del pensamiento de la infancia y de la edad adulta, menciona que los 

conceptos de la niHa o el niM referente a lo sexual, son resultado de su estructuración activa de la 

experiencia V no resultado de productos pasivos de la educación social. 

Money, Hampson y Hamson 1953 hablan de que la conducta sexual adulta "normal" está 

en función de un periodo crItico 3 ó 4 años, es en este periodo en donde el Individuo se le asigna 

un sexo, es decir la fijación de una identidad o una idea de si mismo, si se hace d('spués de esta 

edad puede producir desajustes. 

Money V Hampson (1953) hablan acerca de la identidad sexual mencionando: 

1) La identidad sexu al, es decir, la autoidentilicación cognitiva como niña o niño es el 

factor organizador critico V básico de las actitudes sexuales. 

2) Esta identidad sexual resulta de un juicio cognitivo V básico simple, hecho en una 

época temprana del desarrollo. Esta clasi ficación es relativamente irreve~ible y se 

mant iene debido a juidos básicos sobre la realidad física. 



3) Las autoidentificaoones básiCils determinan I<Y,; criterios de valor. Una ve. que la ni~a 

o el ni~o ~e han identi fiCildo de modo a ~(mi~mo~ cOmO hembra o macho, empiezan a 

valorar positivamente aquellos objetos y actos que concuerdan con su identidad 

sexual. 

La identidad sexual es la más estable de todas las identidades wciales, según la teoria 

cognitiva evolutiva, el juicio de soy ni~a o ni~o y lo seré siempre tiene que ver con el desarrollo 

cognitivo, veste proceso comienla con el aprendi.aje verbal al escuchar los Cillificativos niña niño. 

Gessel, 1940 (ci!. en kohlberg, 1972) menciona que dos tercl<Y,; de niñas y ni~os de 3 años 

respondian correctamente a la pregunta ¿eres una ni~a o un ni~o? Las niñas V los niños de 2 y 

medio a~<Y,; no lo hadan y que lo hagan no Implica una autoidentifiCilción correcta en una 

Ciltegoria fisiCil ya que aun no existe la Cilpacidad de hacer categorilaciones. 

A los tres a~<Y,; conoce su categorización sexual y puede hacer la generalización básica por 

caracteristiCils IisiCils. 

Según (Conn y Kanner, 1947; Kohlbert, 1966; Katcher, 1955) A I<Y,; 4 años Cilsi todas y todos 

responden acertadamente a la pregunta V se identifican con ciertos criterios lisieos generales 

como el peinado y el vestido. 

lo cual indiCil que las niñas y los ni~os aprenden ~u identidad sexual entre los 2 V 3 ailos, y 

I<Y,; 2 a~<Y,; subsecuentes aprenden a Ciltegorizar a las demás personas. 

Kohlberg (1966) menciona que las ni~as y los niños no están ciertos de la constancia de la 

identidad sexual antes de los S o 6 años, a I<Y,; 6 o 7 añ<Y,; la mayoria estaban de acuerdo en que 

una niña no podía ser un niño y viceversa, independientemente de los CilmtJios de apariencia o 

conducta. 

Según la teorla del desarrollo cognitivo, la estab ili.ación de la identidad sexual só lo es el 

reflejo de la estabili.ación de las constantes de los objet<Y,; ¡¡sicos que ocurre entre los 3 y 7 a~<Y,;. 

Piaset (1947) se dedicó a estudiar (as constancias conceptuales rela tivas a la conservación 

de la magnitud de un objeto, según determinada dimensión, a lo que Kohlberg (1966) opina, que 

las constancias cualitativas de clase y de identidad genériCil se desarrollan en el mismo periodo V 

de forma paralela, es decir hay un paralelismo entre lo cognitivo y lo afectivo. 

Piagel menciona que el aumento de contacto con la realidad, y la conciencia de la 

constancia de objet<Y,; e~ternos, d~n por resultado la diferencia cognitiva de su yo y el mundo. 

Werner y Kaplan (1964) (cit. en Money, 1972J hablan acerca de la existencia de 

significad<Y,; simbólicos comunes, los cuales e~isten debido al pensamiento simbólico concreto, lo 

cual podemos ver en los significad<Y,; connotati~<Y,; de la mujer y el hombre, que son comunes en 

diversas culturas, V aparecen a tempranas edades, el padre es considerado, poderoso, agresivo, 

~aliente, a diferencia de la madre. C. Smith (1966J menciona que estos estereotipos se 

desarrollan de la misma forma en niñas y niños que tienen model<Y,; parentales, asi como quienes 



na los tienen. por lo cual na tiene Que ver can la percepción de diferencias en la conducta de sus 

figuras primarias. l<Y.i estereotipos pueden surgir de las diferencias en estructura y en capacidades, 

por ejemplo. el estereotipo de la agresividad masculina podrla tener una base corporal. 

.... teorla de Fro:oud sobre el Desarrollo Sexual 

Para Freud, uno de los más importantes teóricos de la sexualidad infantil. la libido es Un impulso 

sexual por tanto uno de los factores principales motivantes del comportamiento, Freud afFrmó que 

la libido empezaba desde la lactancia y continuaba hasta el fFnal de la vida de la persona. sin 

embargo se manifiesta de manera diferente en cada etapa de la vida, ya que en los primeros a~os 

los impulsos sexuales, al no polarizarse en un objeto. pasan por una sucesión de estadios 

evolutivos, los cuales son indispensable para la formación de una personalidad adulta y madura. 

La primera fase es la oral y se desarrolla en el primer a~o de vida, la boca es el núcleo 

primario de energía y gratificación. Comienliln a conocer el mundo a través de la boca. 

En fase anill la gratificación sensual se encuentra en la región anal. se extiende desde el 

primer a~o hasta los tres a~os de edad; es en esta fase donde la ni"a o el ni"o empieza a ser un 

poco independientes. ya Que ella o él deciden retener el contenido de los Intestinos o expulsarlo, 

lo Que origina un placer físico y psicológico. 

La fase siguiente es la fálica. Se da de los tres illos cinco a~os. el Interés erótico apuntala 

en los genitales, Freud hace una diferenciación segun se trate de ni"a o ni"o. 

El varón desea poseer a la madre, lo Que da lugar al complejo de Edipo, el niño siente celos 

de su padre, ya Que lo ve como un rival. para poder obtener el amor de su madre. a su vez le teme 

a su progenitor y le asusta la idea de Que lo pueda castigar castrándolo, la angustia de castrilción 

se apoya en dos razonamientos, por un lado el temor que le causa la idea de cawación, ya que el 

pene es Un órgano Que le causa placer y al mismo t iempo es la fuente de culpabilidad; y por otro, 

ya se ha dado cuanta Que las ni~as no tiene pene lo cual confirma su idea de castración. 

Este dilema se resuelve mediante Un compromiso, el niño renuncia a poseer sexualmente 

a la madre y a la rivalidad hacia el padre y a cambio se identifica con él, para que un día pueda ser 

tan poderoso y satisfacer sus apetencias sexuales. 

En las ni~as el complejo consiste en Que al darse cuenta. la ni~a de Que no tiene pene. 

siente la envidia del pene, lo Que le moviliza el afán de poseer al padre y ocupar el puesto de la 

madre. ala que cu lpa de este dilema. 

Freud pensaba Que el complejo en las niñas se resoMa menos adecuadamente Que el de 

Edipo ya que la niña no siente tanto miedo como el nii'.o. lo Que daba por resultado Que las 

mujeres fuéramos menos maduras Que los hombres, ya Que la envidia al pene existe por toda la 

vida. 



El complejo de EdipO se resuelven antes de los seis a~os y la siguiente fase es la de 

latencia, que tiene que ver con la disminución de los Impulsos sexuales, y cobran una mayor 

importancia los intereses inteleduales y socia les, esÚl fase finaliza al inicio de la pubertad con la 

etapa genital, en la que la libido se centra en objetos externos y en el coito. 

lecrla de la Inleratdón Biosocial 

La teorla de la interacción biosocial menciona que el surgimiento de la identidad de género tiene 

que ver con una sucesión de influencias reciprocas entre los factores biológicos y los psicosociales. 

Es decir, la programación genética en la lase prenatal, los elementos psicológicos y las reglas 

wciales influyen a tiempo en las pautas futuras que el recién nacido desarrolla durante la niñez y 

la adolescencia. 

Milton Diamond (1977) (cil. en Masters y Johnson 1986) cree que las hormonas que 

actúan en la etapa letal originan que el cerebro diferencias sexuales, vestas diferencias son 

condicionantes decisivos de la (Onduda posteriOr. Por su parte, lohn Money (l972) (cit. en 

Masters y Johnson 1986) está de acuerdo en que OCurre la prOflramación prenatal de las 

caracteristicas sexuales, pero menciona qué en la mayoría de los sujetos. el fador más decisivo en 

la configuración del género es el aprendizaje. 

Esta teoría habla de ciertos periodos críticos en la configuración del género. De la misma 

manera que se habla de un periodo critico relativo a la acción de los andrógenos sobre el feto (en 

la decimocuarta semana de embarazo) Money (1972) (ci\. en Maste~ y Johnson 1986) menciona 

que antes de los tres años hay 01f0 periodo critico para la formación de la identidad de género, a 

esta edad la mayoria de las niñas y niños han consolidado su identidad de género básica. es decir 

han sentado las bases de su identidad y tienen una conciencia primaria de pertenecer al sexo 

femenino o masculino. 

Según Maste~ y l ohnson (1986) a partir de este momento se hace imposible cambiar la 

orientación sexual de la niña o el ni~o debido a las dincultades psicológicas que ello comporta. 

Money (1972) (cil . en Masters y Johnson 1986) menciona que los factores que más 

influyen en la formación del género no son de origen biol6gico, sino fruto del aprendizaje, 

llegando a eSla conclusión medianle una Investigación con nii'ias y nillos pseudohermafroditas 

(genitales externos equlvocos) emparejados con su sexo biológico. Lo que encontró fue que si se 

asignaba a dos individuos del mismo sexo biológico (en función de lo cromosomas Y gónadas) un 

rol sexual distinto, de modo que uno fuera criado como un niño y el otro como una niña, casi 

siempre el sexo adquirido terminaba por prevalecer sobre el sexo biológico en la determinación de 

la identidad y el rol de género. Es decir, los niños que por su condición biológica eran nillas, pero 

se criaban como ni~os se veían a si mismos como varones, jusaban con juguetes de nillos, 

preferian los atuendos de niños etc. lo que llevo a Money a concluir que la programación genética 

y la acción de los mecanismos biol6gicos no SOn s.uficientes, para compensar loS efeclOS del 

aprendizaje posnatal. 



según Master<; y Johnson (1986) no es muy aceptable la teona de que la maduración 

sexual está rígidamente controlada por la naturaleza (b iológica] o por la crianza (aprendizaje) ya 

que I~ procews biológicos no acontecen en un vacio cultural, ni el aprendizaje opera sin el auxilio 

del mecanismo cerebral. 
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Capítu lo 3. Lenguaje y sexismo 

El lenguaje nos muestra la concepción Que cada cultura V cada persona posee de la ~ida, por lo 

tanto, es necesario reflexionar sobre la educación lingüistica V el grado de sexismo que consciente 

o inconscientemente reflejamos V transmitimos. 

La discriminación ante las mujeres tiene diversos matices, uno de ellos es estrictamente 

del orden de lo simbólico; el lenguaje es un sistema de comunicación Que ha sido creado por 105 

seres humanos como reflejo de la realidad V producto de las reladones sociales Que configuran 

una determinada forma de ver el mundo. las diferencias entre géneros se ven reflejadas en la 

forma de emitir mensajes, debido a las palabras que se escogen, o la forma en Que se acomodan, a 

lo Que se le llama sexismo lingilistico, con el lenguaje se transmiten creencias, ideas, 

conocimientos, valores V distintas formas de ~er tanto a unas V a otros, 

Como lo menciona Rahma Burquia, (1996) la lengua proyecta las jerarqulas V los 

mecanismos de exclusión; la lengua es universal asegura la comunicación en una comunidad 

lingillstica, es un principio unificador, contribuye a formar una historia, una Identidad, una nación; 

V sin embargo es portadora y generadora de diferenciación, por lo Que el lenguaje es de gran 

importancia para el patriarcado porque es un lugar subterráneo de poder en las relaciones 

sociales, V presenta una marcada óptica masculina, androcentrista, en el uso de la lengua 

espa~ola hay una inf,avaloración de lo mascul ino, ocultando lo femenino, no precisamente 

porque la lengua espa~ola sea sexista si no tiene que ver con el hablante y el oyente, para fines de 

este trabajo nos referiremos a la lengua española. 

La cultura española que hemos heredado tiene una larga tradición patriarcal, Que se ~e 

reflejada en el uso de la lengua española. Por lo tanto es importante darnos cuenta del papel Que 

juega el lenguaje en la perpetuación del sexismo; Va que la interacción verbal nos acompaña todo 

el t iempo, de modo que estamos expuestas V expuestos a la visión del mundo que nos transmite 

nuestra lengua. 

El sistema lingüistico trata de manera diferente a las mujeres y a los hombres, por lo tanto, 

es dificil que el lenguaje no nos condidone en el pensamiento V en los actos. 

Saussure (1960) alude a una distinción entre la palabra V la lengua, mencionando que la 

palabra tiene Que ver con lo viv ido, es decir; lo Que hacemos al hablar; por otro lado la lengua es 

una estructura y un sistema que tiene que ver con lo que podemos hacer con el lenguaje. 

Según Saussure (l960) menciona que solamente la lengua merece ser objeto de 

conocimiento cientifico, V con la lengua basta para darnos cuenta, que aqu( se encuentra la 

ideologla, y a pesar de su aspecto formal, se relaciona con el poder. De igual manera la palabra se 

encuentra permeada ¡lOr las reglas del poder. 
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Mediante el aprendizaje de la lengua se transmiten los cód igos culturales, normas étitaS y 

valores; la ~ngua e~ una de las intermediarias para la interiorización de1 orden social; ésta 

socializa al individuo y lo integra a la comunidad poniéndolo en contacto directo con la ideología 

de la cultura, es asl como el Individuo integra su identidad sexual hasta Que aprende a hablar. 

El primer (ontacto que se tiene con la lengua es a partir de la madre, o un sustitu to de ella, 

debido a Que es ella Quien ensei'ta las primeras palabras y las formas de Su uso, posteriormente se 

aprenderá más en la escuela y de la gente Que se encuentra alrededor, la lengua es parte de la 

cultura, por lo Que proyecta a la sociedad, y en esta proyección se ve reflejada la forma en Que 

nos relacionamos con el poder. Lo cual resulta paradójico ya Que las mujeres transmitimos por 

medio de la lengua y otras conductas lo Que la sociedad nos deposita; como sus normas y códigos, 

siendo una jugada del poder Que se lleva a cabo cuidadosamente para preservar y conservar 

ciertas creencias, Que se inculcan en la ni~el. El hecho de Que las mujere~ asuman estos papeles 

no es m~s Que el resultado de un proceso social. 

la manera en Que se estructura la sociedad en cuanto al género se da por medio de un 

contrato social Que la gente acepta, sin embargo, este contrato no es algo Que se acepte 

inmediatamente, sino es el resultado del trabajo del poder social, a nivel de rep resentaciones y 

del lenguaje. Representaciones Que se asumen en las relaciones, tales como las mujeres son 

débiles, pasivas, hechas para la procreación y de este fonema se relacionan con la naturaleza; 

mientras Que los hombres son fuertes activos y se relacionan con la cu ltura. l:S1as oposiciones 

constituyen un código ~ocial que regula el lenguaje y sirve de base para las rep resentaciones. 

Hablante,Oyente, l.e ngua 

Segun Álvaro Garcia Meseguer, (2005) el espai't~ como sistema IIgústlco no es sexista a diferencia 

de otros sistemas lingüísticos, menciona Que es importante tomar en cuenta tres aspectos: el 

hablante y su contexto mental, el oyente y su contexto mental y la lengua como sistema, 

concluvendo que en el espa~ol solo actúan los dos prímeros como responsab les del sexismo 

liguitico. 

Meseguer afirma que el espa~ol no es sexista, debido a que los pronombres personales 

ella y él tienen género femenino y masculino y no se relacionan necesariamente con el sexo mujer 

o varón, y cuando se hacen expresiones genéricas se usa el género masculino y no el sexo 

genérico como en otras lenguas se puede encontrar. 

Antes de seguir es importante hacer una di ferenciación entre los términos patriarcadO, 

sexismo y androcentrismo,los cuale~ se encuentran estrechamente relacionados. 

Oiga Bustos menciona en su articulo sobre el sexismo en el lenguaje, que el sexismo se 

ref.ere a las actitudes que tienen Que ver con el trato desigual al que son expuestas las personas 
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por su sexo. El sexismo también incluye atribuir características psiwl6gica$ V pautas de 

comportamiento que derivan de la asignación de los roles sociales, por el hecho de pertenecer a 

determinado sexo. Como Oiga Sustos comenta, en la mayoria de los casos el sexismo se orienta 

en contra de las mujeres, donde lo asociado a los hombres es: lo masculino, la mente, lo wgnitjyo 

V lo publiw: Pilra las mujeres se asocia: lo femenino. el cuerpo, lo afectivo V lo privado. Lo que 

limita el desarrollo y los derechos humanos. 

Por su parte. el androcentrismo como menciona Oiga Sustos, se refiere a una visión del 

mundo conceb ido para hombres, donde las mujeres juegan un Pilpel auxiliar, subestimando sus 

tareas, responsabilidades, valores y c,lfacteristicas que se le atribuyen y asignan tradicionalmente, 

provocando la distorsión del concepto de igualdad, ya que por un lado se da una infravaloración 

de lo femenino V una s.obrevaloraci6n de lo masculino. 

El patriarcado como alude Oiga Sustos, se define como una ideologia cuya práctica divide 

al mundo en dos: la esfera publica y la esfera privada, donde lo publico es: lo laboral, lo politico, lo 

económico etc. Siendo del dominio de lo masculino, mientras que lo privado es: lo domestiw, las 

hijas y los hijos V los afectos que corresponden a lo femenino. Este ~stema patriarcal está basado 

en un sistema jerárquico, que le otorga un valor y reconocimiento alto a la esfera publica, en 

cuanto a la esfera privada se le asigna un nulo reconocimiento social. 

Como se ha mencionado lo que se considera wmo realidad, es una construcción social, 

por lo que la perspectiva de género es una va liosa herramienta para deconstruir el conjunto de 

representaciones s.obre lo femenino V lo masculino, facilitando la creación de representaciones 

libres de sesgos sexistas. 

Es importante diferenciar al sexismo lingülstico, del sexismo social, por un lado el sexismo 

lingüistico se da cuando: se emite un mensaje que debido a la palabra que se escoge o al modo en 

que se juntan wn otras resulta discriminatoria por razón de sexo, un ejemplo que menciona 

Meseguer (200S) es: los varones y las hembras son inteligentes por igual, incurre en sexismo 

lingüistico ya que emplea la palabra hembras en vez de mujeres, cuando la discriminación se debe 

al fondo del mensaje es decir a las ideas que se transmiten da por resultado sexismo social y un 

ejemplo de éste es: las mujeres son menos inteligentes que los hombres, ya que en esta frase el 

sexismo radica en la concepción social que se transmite. 

El sexismo en el lenguaje ocurre cuando quienes hablan, omiten, s;lencian, ignoran, 

exclyen o hablan de niveles de inferioridad de las mujeres 

El sexismo lingüístico se divide en dos tipos de sexismo, el léxico y por otro el sintáctico, el 

primero tiene que ver con palabras que se utilizan aisladamente y el ~ntáctico tiene que ver con 

la manera de construir frases, este tipo de sexismo es más Importante, ya que nos habla de que 

quien lo comete tiene un mayor arraigamiento a la cultura machista segun Álvaro Garcia 

Meseguer (200S). 
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En todos e~tos aspectos es muy importante tom~r en cuenta el conte~to t~nto lingüistico 

como de 'ilda hablante, ya que no podemos desprendernos de éste. Par .. explicar 1 .. importanda 

del contexto Mesesuer (2005) menciona el siguiente e;emplo: 

Treinta seis jóvenes competirán est .. noche 

Esta frase se presenta incompleta y después se presenta la continuación: 

Porel t itulo de miss Espai'la 

Lo que coment~ es que la palabra jóvenes no tiene m~rca de se~o, caben por isual mujeres 

y hombres, un subconsciente n.o sexina mantiene abierta la posibilidad de ambos Sf'XOS, mientras 

que un inconsciente sexista piensa que jóvenes se refiere a varones, lo cual se reladona con un 

sexismo del oyente, mientras que el hablante está libre de sexismo. 

Hay dos maneras de caer en sexismo de parte del oyente: cuando el oyente Interpreta 

como sexista una frase que no lo es y cuando no detecta el sexismo del hablante. 

El orisen del problem .. reside en la .. soci .. dón del sénero m~sculino con el sexo del varón, 

una propuesta que se hace ante este problema es usar los masculinos asimétricos siempre en 

sentido senérico. mientras que el oyente de la misma forma debe interpretar los masculinos 

asimétricos en sentido senérico, y si se desea hacer referencia al varón sólo se podría utilizar un 

masculino especifico, es decir suma de un término masculino más otro que alude al varón, pero si 

se omite el sesundo termino se podria caeren la rutina patria rca l sexista, sesún como lo menciona 

Garcla Mesesuer, (1994) 

Sin embarso Olsa Bustos, (2001) menciona que no es valido el término hombre para 

referirse a personas de ambos sexos, sei'ialando algunas alternativas como: sente, humanidad o la 

expresión ser humano para evitar el uSO seneralilado de hablar en masculino donde además na se 

induye a las mueres. 

Olsa Bustos menciona que en Ial; medios de publicidad comercial como inst itucional 

podemos encontrar tres formas de sexismo, no excluyentes entre sí, sobreSeneralización, 

sobreespecilicación yestereotipaciÓn. 

La sobregeneralización se refi ere cuando lo femenino queda subsumido y dilu ido en lo 

masculino, hasta su completa invisibilisación, tomando a lo masculino como representante de la 

humanidad, dando por resu ltado que las imágenes y el texto sean solamente en masculino. 

La sobreespecilicación como lo menciona alga Bustos es cuando se presenta como 

especifico de un sénero, habitualmente el femenino, also que es una necesidad. interés o actitud 

tanto de mujeres como de hombres. 

La estereotipación tiene que ver con la reproducción de imásenes de mujeres y hombres 

que se relacionan con viejos estereot ipo<¡ o clichés, no contribuyendo a favorecer la pluralidad de 

opciones Individuales. 
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Oiga Bustos habla sobre algunas claves para erradicar el lenguaje se~ista siendo las 

sisulentes: 

Para evitar el ~xismo se puede recurrir a das opciones: la doble forma o desdoblamiento 

lni~asJni~os) o las forma unica para referirse a mujeres y a hombres lni~ez, personas) usando los 

pronombres ya ~an personales con doble forma lél, ella) o los de forma unica que pueden ~r 

relativos lque. cual, quien) e indefinidas la lsuien. nadie, cualquier) teniendo una sola forma para 

referir~ a lo femenino y masculino. 

Evitar los diminutivos ill referirse a mujeres. 

Eliminar expresiones como nena, chica o mu~eca que resultan improcedentes en mujeres 

adultas. 

Evitar las refral'>l!s, proverbios o expresiones hechas que contengan un mensaje ofensivo 

para las mujeres. 

Eliminar el protagonismo del varÓn en los textos. 

Evitilr adjetivaciones estereotipadas p¡lra mujeres y hombres, como cualidades estéticas 

p¡lra ellas, e intelectuales p¡lra ellos. 

Omitir el uso del sénero femenino para descalificar a mujeres, a varones y 

comportamientos que se les asisna. 

El reto consiste en difundir, sensibilizar y poner en práctica diversas eslratesias y 

procedimientos no sexistas con que cuenta nuestro Idioma, p¡lra de esta manera erradicar el 

sexismo linsüistico. 

EIl.enguaje nos Eleva o nos Degrada. 

Es importante recordar lo que Norman cameron, (1990) decia acerca de la ni~ez, ~sún sus 

propias palabras ·oprenden o jnteractuor de modos m(lY complejos m(lcho on/es de q(le los 

pokJbros tengan (ln l(lgor jmportante en su pensomienta, lo simbo/jLación comienLo m6s o menos 

01 mismo tiempo q(le la orgonizoci6n perceptiva, en otras palabras poco desp(lés del nac/mien/a ".· 

Agresaba que la mujer y el hombre nunca dejaban de funcionar como ~r oral. A través 

de su vida la conducta de inserir alimentos y beber. conservan su importancia vital; y no sólo en 

sentido IlsiolÓl!ico, sino también como expresión simbólica. El llevar a la boca, el mascar, el 

chupar, el fumar, son fuentes de placer para una sran cantidad de personas. Sesún ~ adquiere el 
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habla, la boca encuentra otros medios de expresar una amplia gama de sentimientos, mantiene y 

enriquece su intercambio social y domina una infinidad de situaciones complejas, siendo entonces 

de vital Importancia el uso del lenguaje para sobrevivir. 

Actualmente no hay sociedad que proporcione trato equitativo tanto a las mujeres como 

a los hombres, ya que las mujeres son por lo general subord inadas o discriminadas, que va desde 

formas muy sutiles hasta algunas prácticas muy violentas y todo esto sucede ante la mirada 

complaciente y expectante de la sociedad. 

Una de las formas más sutiles. antes mencionadas de di~riminación, es a través del 

lenguaje, ya que éste no es más que el reflejo del pensamiento y valores de una sociedad que lo 

crea y pone en práctica habitualmente. As! el uso del lenguaje trasmite ro les y estereotipos que 

son marcados por la sociedad. 

Es evidente un uso sexista de la lengua, tanto en la expresión oral como escrita, para 

ejemplo sólo basta recordar frases como: "vieja el ultimo", "pegas como mujer", "los hombres no 

lloran", "mujer que sabe latín, ní tiene marido ní tiene buen fin". ·calladita te ves más bonita" etc. 

En cuanto al lenguaje e~rito, es comun observar que se refieren a los hombres como una 

generalidad que incluye a las mujeres, aunque esto no sea correcto. sin embargo, es 

desafortunadamente aceptado por la gran mayoría de la sociedad, dándolo por hecho sin siquiera 

tomarse un tiempo para reflexionarlo. 

Es necesario recordar que la lengua no es por si sola sexista, el problema es el uSO 

inadecuado que se hace de ésta. ya que dicha lengua ofrece muchas alternativas para no caer en 

la di~riminaciÓn y en la exclusión, pero al pasar por el habla de los individuos es manipulada. 

La lengua es un hecho social y consiste en un sistema de signos y significados 

convencionales, de igual valor para los miembros de la comunidad que la utililan. El valor 

"universal " de la lengua permite la comunicación entre las personas, lo que sucede por medio del 

habla, a la que se define como, el uso individual de los signos. 

Otra perspectiva del problema radica en que la mujer es hablada por 'otros', lo cual 

quiere decir que en eSle significarse por los "olros', resulta como ya se ha mencionado, reducida 

en sus capacidades o subordinada. Por lo tanto es impre~indible que sean ellas las que se 

nombren, que la mujer piense en ella, será necesario entonces nombrar a las mujeres, 

promoviendo un cambio en la mentalidad que potenciará una sociedad más justa y equitativa. 

Desde el momento de nacer e incluso antes de esto, nuestro comportamiento está 

condicionado por las expectativas que la madre y el padre tienen al respecto del género, 

preguntas como: "¿qué crees que sea ni~a o nii\(¡? "¿Tú qué prefieres? Dependiendo de la 

respuesta se le atribuyen ciertas características, intereses, comportamientos, etc., que serán 

distintos segun el sexo biológico con el que se nalCa, lo cual es la unica diferencia real entre 

mujeres y hombres, todas las demás diferencias que puedan existir como la sensibilidad, 

responsabilidad, independencia, fortalela etc. son producto de la cu ltura y por tanto aprendidas 



en un constructo so(ia lll am~do género. Es importante recordar que la familia es ej primer lugar en 

donde se nos instruye en qué es y cómo es ser mujer, y qué es y cómo es ser hombre. 

El género es en tonces el conjunto de ca racteristicas simbólicas atribuidas a un ser 

humano, sustentado y trasmitido por las instituciones como la familia, Iglesia, escuela, estado, 

medios de comunicación, lenguaje, usos y costumbres. 

Un estudio de leslie Brondy y Judith Hall, (1993) sobre las diferenaas entre el género y la 

expresión de sentimientos, demuestra algunos de los efectos provenientes de una educación 

sexista donde mujeres y hombres reciben en el medio social y familiar, lecciones muy distintas 

acerca de cómo manejar sus emociones. Lo que ocasiona que desde muy peque~as las nii'ias 

desarrollan más facilidad para el lenguaje que los ni~O'i. Las nl~as se vuelven expertas en expresar 

sus sentimientos y adquieren habilidades también P<lra us.ar P<llabras que exploran y favore<;en 

reacciones emocionales. Mientras que los varones suelen estar más reprimidos en sus expresiones 

emocionales, por estereotipos sexistas sociales. 

Existe una diferencia marcada en la sobre valoración de las cualidades mascu linas y una 

degradación de la figura femenina, se nos ensei'ia que es lo esperildo y aceptado P<lril cada género 

y que comportamiento o modelo no lo es, asl como las repercusiones de no adaptarse a estos 

estereotipos previamente definidos y marccodos. 

Volviendo al tema del uso del lenguaje como un agente importante de socialización, el 

lenguaje puede marcar, como ya se vio, la exclusión de la mujer, la marginación y la 

discriminación y mientras esta forma de comuniccor no cambie será muy dificil alcanzar una 

equidad de género. 

Ellengua¡e se vuelve tan cotidiano, que muy pocas veces no detenemos a pensar en los 

alcconces que este puede tener y la importancia del mismo. "El lenguaje te antecede" es una frase 

de uSO común que hacer referencia a que se puede saber que piensa V siente una persona a 

través de su discurso y es que, la lengua al ser un reflejo de la sociedad trasmite e impone la 

ideología imperante de ésta, asi como también la desigualdad emanada de la discriminadón. En 

síntesis la lengua tiene un valor simbólico enorme. "lo que no se nombra. no existe" cómo lo 

menciona Michel Foucault. o dicho de otra manera, el respeto a la dignidad de la persona 

comienza por reconocer su existencia y su indiv idualidad. 

El sólo hecho de no nombrar a las mujeres es un acto de anulación, lo que podría llamarse 

un acto sexista al existir la sobre valoración de lo masculino y la desvalorización y nulificación de la 

mujer, ya que se les desconoce como personas en el discurso. 

Tanto las mujeres como lo hombres tendrían que ser nombradas y nombrados, cuando se 

trate de hablar de situaciones en donde ambos son protagonistas, el no hacerlo implica la 

invisibilización de un sector igual de importante. 

El sexi smo es defInido por Oiga Bustos, como: las actitudes que tienen que ver con el trato 

desigual al que son expuestas las personas por su sexo, siendo las mujeres el sexo mis afectado. 
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Hablar del "hombre" como sinónimo de lo humano, expresa una concep<:ión de lo 

humano centrada en lo masculino. Esta concepción es androcéntrka, lo cual se manifiesta en el 

uso deliberado de las palabras dando prioridad a lo masculino O usándolo como genérico para 

englobar ambos sexos. 

En una sociedad marcada por el patriarcado y el sexismo durante tantos siglos, no es 

sorprendente que el lenguaje se halla ido impregnando hasta quedar marcado por rasgos 

lingüísticos derivados de dicha situación. 

"'So! nos h" hecho creer que 01 nombror un grupo de perron"s u objetos en masculino 

es tomas nombrando o induYl!ndo romb~n o los muJl!res qUI! pUl!don I!.isrir I!n I!se grupo; pero 

debido 01 colltl!xro moch/st" esto resulto obrolutamente falso. El masculino es masculino y no 

neutro, los polabms no pueden signi/""r algo diferente de /o que nombran a rnt'nos qUI! el 

conteKto también cambie. Uror el mauulíno poro nombror " los mujeres, es cuando menos 

ocultar /o realidad. ~ ,. 

Nada cuesta agregar unas pocas palabras a lo que de.::imos o escribimos, o bien, uSar 

palabr¡¡s que re¡¡lmente son incluyentes de ambos sexos, sin ne.::esidad de recurrir a términos que 

nos remiten a lo masculino. 

lo dificil es crl!ar un neologismo para la mujl!r, cuando nos encontramos que algunos 

oficios o profesiones que hasta ahora eran desempe"'ados tan sólo por hombres, la tendencia es a 

feminiza. la forma m¡¡sculina siguiendo el modelo, amigo-amiga, el resultado sena obispa, pilota. 

Otra posibilidad es comunizar la forma masculina tomando como modelo las palabras de género 

común, como periodist¡¡, testigo, el resultado seria la ob ispo, la piloto, la sobrecargo. la tercera 

posibilidad es androginizar la forma masculina, tomando como modelos palabras de género 

masculino que no se refieren al sexo. como bebé, personaje; el resultado senil el obispo, el piloto 

lo cual se podría decir por igual a un varón o a una mujer. 

En resumen, el efecto del sexismo en el lenguaje recae en la manifestación sexista y 

anulatoria hacia las mujeres, asl como en el ocultamiento, la degradación, sumisión y 

dependencia. 

"'venegas. P. Peté!, J. 8hatUcharju. S. (2006) "Manual para el uSO no sexista del le,,&uaje. kI que bOen se 

dice bien se entiende" pág. 34 



Lenguaje como mecanismo de discriminación 

NO$ encontramo~ en una ~ociedad de conocimiento e información, la cual, se encuentra 

impregnada Jl<)r el discurso del pa triarcado y mediante los mediO$ de comunicación, vamos 

formando la concepción de nue~tro mundo. La gran influencia de los medios de comunicación 

tiene que ver con la posibilidad de dibujar el mundo a su manera, resaltando 10$ personajes, 

espaciO$ y temas que consideran importantes, y de esta forma excluyendo al resto. Uno de los 

vehiculos Jl<)r el cua l se transmite el mensaje es la lengua. 

La representación de las mujeres en los medios de comunicación es deficiente ya que el 

mensaje que se transmite es sexista y androcéntrista siendo en algunas áreas ¡nvisibilizadas. 

Mercedes Beng04!chea (2003) concluye que las mujeres han sido representadas de una 

manera asimétrica, al respecto de los hombres debido al abuso del masculino genérico. 

provocando que sean eliminadas en la mayoría de los textos, además de que la imagen de las 

mujeres ha sido banalilada. ocultando lo~ 10grO$ y actuacione~. Menciona que la~ consecuencias 

de esta forma de representa r a las mujeres, son las repercusiones en la interpretación de la 

realidad de mujere~ y hombre~ en el comportamiento social. 

Lo que nO$ lleva a la conclusión de que el lenguaje inclusivo en los mediO$ de 

comunicación se convierte en una JIOderosa herramienta, para t rabajar por la igualdad de mujeres 

y hombres. 

Asi mismo Mercedes Beng04!chea, (2003) habla sobre la imJl<)rtancia que tiene la escuela 

en cuanto la educación del lenguaje no sexi sta, mencionando que el sexismo ~610 puede 

erradicarse con la educación. Apoyando lo anterior con la mención de que la discriminación 

simbólica es la base de otras actitudes sexistas cuyas consecuencias son más evidentes. Si las 

mujeres son invisibles y si, como sabemos, lo que nombra no existe, será Imposible preocuparse 

pOr ellas. 

Los motivO$ se ve lan bajo supuestas razones lingüísticas y uno de ellos es que el uso 

sexi~ta de la lengua, que esU en contra de la economla lingüíst ica, esta afirmación s610 demuestra 

el desconocimiento de las posibles soluciones para el uso del lenguaje no sexista, que son 

múltiples. 

Es importante ser más consciente ~ en cuanto a lo que comunicamo~, el uso del lenguaje 

sexista no se aprende ~ un dia a otro, es importante aprender y ensei'iar las diversas formas de 

lenguaje no sexista, para poder hacer vi~ibles a las mujeres, pensando que existimos en la~ 

diversas realidades sociales, y de esta forma poder ir creaodo un mundo equitativo. 



Perfiles lingüisticos 

Las mujeres y los hombres aprenden a uSar diferentes expresiones lingüisticas, La~off (1981) 

menciona Que las mujeres aprenden a usar expresiones de carácter menos asertivo o tajante, 

debido a Que la sociedad para mujeres y hombres impone un modo de expresarse determinado, 

teniendo de esta manera, el lenGuaje femenino y masculino limitado, y a~adiendo Que los 

términos aprobados soda lmente para las mujeres, no son importantes para el mundo real de 

influenda y poder, Un ejemplo Que pone son ciertas expresiones vacias de siGnificado, como Ivaya 

por diosl 

Otro aspecto Que menciona es el uso particularmente en las mujeres, de interrogaciones al 

finalizar una afi rmación, dando la impreSión de que no está realmente segura, como por ejemplo: 

¿verdad? ¿No crees? 

Lakoff (1981) alude, Que el lenguaje Que usa la mujer se vuelve un arma de doble filo, ya 

que, por un lado afirma su identidad de ser mujer usando las expresiones que la sociedad valora 

para el las, y de esta forma es aceptada; para ser mujer también hay Que hablar de dilerente 

manera; y por otro se convierte en esclava de su propio lenguaje en donde las pa labras la acaban 

por traicionar, 

Violi U991) menciona, Que las conclusiones de este tipo sobre el uso del lenguaje entre 

mujeres y hombres no se pueden generalizar, ya Que hay Que tomar diversos aspectos en cuenta, 

como las clases sociales y grupos étnicos. 

Un aspecto que me parece prioritario, es que la forma en que hablamos las mujeres, tiene 

que ver con la maner .. en Que hemos concebido et mundo. Lo que lleva a ser carente SUGerir , Que 

las mujeres cambiemos nuestra forma de hablar y la adaptemos a la masculina, porque volvemos a 

caer en la visión androcentrista del lenguaje, en donde lo femenino se considera neGativo Y lo 

masculino positivo. 

El enfOllue de la diferencia plantea Que mujeres y hombres pertenecen a diferentes 

subculturas, por lo que el uso de lenguaje es distinto, y ningún uso es superior a otro sino 

simplemente singular. Estas diferencias dan identidad a las personas, ya que las lleva a pertenecer 

a un determinado grupo social. 

Ángeles Perez Gareta (1995) hace el análisis de algunas obras que han sido escritas por 

mujeres del siglo XIX XX, encontrando Quejas en cuanto al sistema lingüístico debido a Que carece 

de terminos y estructuras que se adapten a sus necesidades expresivas. 

El lenGuaje nos puede elevar pero al mismo tiempo condiciona 105 limites de mi mundo; 

cada persona se ha apropiado de una forma de expresión, la cual nos coloca en un lugar dentro de 

una cultura de poder, donde la situación de desigualdad social consiste en la dominación del 105 

hombres sobre las mujeres. produciéndose históricamente. 



García Calvo (2003) menciona que la realidad y el lenguaje se confunden de tal manera 

que la realidad sólo existe (uando se nombra, o bien existir~ de manera diferente después de ser 

nombrada. 

~ntrl.> del tema de sexismo y lenguaje encontré diferentes enfoques y propuestas, algo 

que ha causado polémica es: ¿qué debe cambiar primero la lengua o la sociedad? Algunos opinan 

que la sociedad debe cambiar primero, sin embargo. este punto de vista no me convence va que 

eSIOS procesos son simultáneos, es decir, los cambios lingüisticos tienen su origen en las 

transformaciones sociales, las cuales a su vez se ven reforzadas y alentadas por cambios 

lingülsticos. 

Si (uando hablamos no excluimos a las mujeres del discurso y nombramos las diferencias, 

es decir, lo femenino y masculino nos encontramos con un gran avance, ya que se empieza a 

representar la diferencia sexual en el lenguaje. lo que nos lleva a no esperar que la lengua cambie 

pasivamente. 

los cambios pueden ser simulMneos, por un lado es importante que la sociedad 

evolucione a un modelo equitativo y el lenguaje puede contribuir a eSla transformación, haciendo 

visibles a las mujeres; si se niega la feminización del lenguaje también se niegan los cambios 

políticos, sociales, culturales. 
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Capítulo 4. De la Niñez a la Pubertad desde la Perspectiva de Género. 

La adolescencia es un periodo de grandes cambios. el comienzo de la etapa ená marcado por 

cambios biológicos. por transfo<maciones fisiológiC<ls y fisiC<ls. la adolescencia es el momento en 

el Que se consolidan las competencias especificas y la C<lpacidad general frente al mundo. A la 

realidad, al entorno social, estableciendo su adaptación y aiuste, si no definitivos, si los m~s 

duraderos en el ciclo vital. 

Esta etapa del desarrollo es una de las más cruciale<i, ya Que en ella, se configuran los 

ideales de vida Que después van a const ituir la identidad personal adulta, siendo de gran 

importancia e innuencia el grupo de iguales, para el desarrollo del adolescente. 

la pubertad es la se~al más evidente de Que ha comen~ado la adolescencia. En la pubertad 

es cuando se da un periodo de madurez fisica, en el cual se producen C<lmbios hormonales y 

corporales, Que tienen lugar durante la ado lescencia temprana. 

Para la ni~ez la mayor!a de los C<lmbios caracteristicos de la pubertad puede ocurrir entre 

los 10 a~os de edad o incluso a los 13 a~os V medio. Puede concluir a los 13 a~os o a los 17. En el 

caso de las ni~ as. la edad en la que se produce la menarquía varia incluso m,h; se consider¡¡ 

normal cuando ocurre entre los 9 y los 15 a~os de edad. 

los factores determinantes de la pubertad son la nutrición, la salud, la herencia genética y 

la masa corporal. 

En las sociedades preíndustriales no existía el concepto de la adolescencia, se consideraba 

que los niftos eran adultos cuando maduraban físicamente o iniciaban el aprendizaje de una 

vocación. En el siglo XX la adolescencia fue definida como una etapa diferenciada de la vida en el 

mundo occidental . 

La mayorla de las culturas establ&e ritos, la cultura occidental es una de las pocas Que no 

cuenta con ritos de iniciación a la adolescencia, manteniendo una fuerte disparidad entre la 

adultez biológica y la social ya que los adolescentes son adultos biológicamente, pero no son 

reconocidos como adultos socialmente. 

la adolescencia es un fenómeno esencialmente marcado por la cultura y por la historia. La 

mayorla de las descripciones de la adolescencia valen sólo para las y los adolescentes de ese 

tiempo y de esa sociedad. Las descripciones de la personalidad de los adolescentes están sujetas a 

al aQul Y al ahora, debido a Que mientras algunos estudios tran$Culturales muestran una relativa 

univef$;ll idad de ciertos fenómenos evolutivos en la adolescencia, otros hacen ver resultados 

contradictorios. 



La actitud social reivindicadora es una caracteristica de los y las adolescentes que se 

re lacionan con variables cultu ... les ya que en parte la adolescentia es lo que la tultura la hace ser. 

Esti actitud reivindicadora tiene una vertiente positiva, ya que sridas a ella, los y las adolescentes 

real izan cambios socia les cuestionando va lores sociales, sin embarso en ¡¡Isunas ocasiones esta 

misma caracterlstlca puede convertirse en una conducta ant isocial . 

Algunas de las variables que influyen las características y oomportamientos de las y los 

adolescentes son: la cultura, el nivel socioetonómioo, las relaciones con la madre y el padre. y la 

real idad del medio social que le rodea. 

La adolescencia es un periodo en el que las personas consolidan sus oompetencias 

espetmcas y su competencia o capacidad general frente al mundo, a la realidad, al entorno social 

establetiendo su adaptación y ajustes, los más duraderos a lo largo del cido vita l. Por una parte. 

consuma el proceso de internalización de pautas de cul tura y perfeCciona el de adquisición de 

habilidades técnicas. comunicativas y en seneral sociales. Por otra, desarrolla y asegura la frente 

autonomía frente al medio, la eficacia de las acciones instrumentales encaminadas a un fin. 

Esta etapa del desarrollo es crudal, ya que. en ella se oonflsuran los ideales de vida que 

más tarde van a constituir la identidad permnal adulta. Ll adolescencia es un periodo de 

adquisición y consolidadón de una identidad personal V socia l, entre otras cosas consiste en una 

corn;iencia moral autónoma, de reciprocidad en la adop(ión de tiertos valores significat ivos yen 

la elaboración de un concepto de sí mismo. 

El cerebro en la pubertad 

Antes se pensaba que el cerebro al llegar a la pubertad había madurado por tompleto. Sin 

embarso, estudios actuales revelan que el desarrollo del cerebro del adoleKente todavía está en 

proceso. 

Entre la pubertad y la adultez temprana se dan cambios en las estructuras del cerebro 

involucradas en las emociones. el juicio, la organización de la conducta y el autocontrol. 

~sún Steinbert (2007)((it. en Feldman 2(09) la toma de riessos parece resu ltar de la 

interacción de dos redes cerebrales: 1) una red socio emocional que es sensible a estimulos 

sociales y emocionales, con la influencia de los pares y 2) una red de control cosnoscitivo que 

regula liS respuestas a los estimulos. La red socioemocional incrementa su actividad en la 

pubertad, mientras que la red del control cognoscitivo madura de manera más sradual hacia la 

adultez temprana. Estos hallugos ayudan a explicar la tendencia de los y las adolescentes a 

mostrar arrebatos emocionales y conductas de riesso y por qué la toma de riesgo sue~ ocurrir en 

srupos. 
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En un estudio de Baird 1999 Yurge lun 2002 (cit. en Pap¡llia 2(04) se en~ont ró que los 

adolescentes procesan la informadón relativa a las emociones de manera diferente a los adultos. 

los investigadores examinaron la actividad cerebral de los adolescentes mientras identificaban 

emociones expresadas por rostros en la pantalla de una computadora. 

las y los adolescentes tempranos (de 11 a 13 a~os) tendían a us.ar la amígdala. que tiene 

una importante participación en las reacciones emocionales e instintivas. las y los adolescentes 

mayores (de 14 a 17 a~os) mostraron patrones más similares a los de la adultel, pues us.aban los 

lóbulos frontales que manejan la planeadón, el ralonamiento, el juicio, la regulación emocional y 

el control de impul§OS, lo cual, permite hacer juicios ralonables mis certeros. Esta investigación 

explica las elecciones poco sensatas de las y los adolescentes, como el abuw de sustancias y los 

riesgos sexuales. 

Algunos de los cambios que se dan en la adolescencia tienen que ver con que continúa en 

los lóbulos Irontales el incrementó de materia blanca. que se relaciona con el desarrollo del 

cerebro en la niilel. Otro cambio que se da en la adolescencia, es una reducción de la densidad de 

la materia gris lo que aumenta la eficiencia del cerebro. 

En la pubertad comienla una aceleración de materia gris en los lóbulos frontales. Después 

del estirón del crecimiento, disminuye en gran medida la densidad de la materia gris, en particu lar 

en la cartela prelrontal, a medida que se podan las sinapsis que no se utililaron y se fortalecen las 

restantes. 

Según Kuhn 2006 (cit. en Feldman 2009J entre la adolescencia media y tardla las y los 

jóvenes tienen menos conexiones neuronales, pero estas son más fuertes, homogéneas y efICaces 

lo que hace que aumente la eficiencia del procesamiento cognoscitivo. Asi mismo Kunh 2006 

menciona que las actividades y experiencias de una persona joven, determinan qué conexiones 

neuronales se conservaran V fortalecerán, lo que wstiene un mayor desarrollo en esas áreas. 

Desarrollo cognoscitivo 

las Y los adolescentes entran en la etapa de operaciones formales según Piaget 1970 (cit . en 

Santrock 20(6), que tiene que ver con el penSil miento abstracto. Esta capacidad alrededor de los 

11 a~os, les proporciona una forma diferente de manipular la Información. Algunos de los cambios 

que se dan en esta etapa es que ya no se encuentra sometidos al aquí y al ahora, sino que pueden 

entender el espacio histórico, como utililar slmbolos para representar otro símbolo, por lo tanto, 

pueden aprender álgebra y ~álculo. Pueden imaginar posibilidades y formar y probar hipótesis. 

El razonamiento hipotético deductivo es un importante cambio que se da en la 

adolescencia, lo que tiene que ver con desarrollar hipótesis y diseñar un e~perimento par~ poder 

comprobarla, este tipo de razonamiento es una herramienta para la resolución de problemas. 
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Este cambio de pen~mi ento en la adolescencia Piaget 1970 (cit. en Santrock 2006) lo 

at ribuia a una combinación de milduración del cerebro y ampliación de las oportunidades 

ambientales; ambos factores son de gran importancia. 

segun Kuhn (2006) (cit . en Feldman 2009), la investigación neopiagetiana sugiere que los 

procesos de las nii'las y los nii'los están muy ligados a contenidos especificos, como aquello en lo 

que piensa la nii'la V el nii'lo, así como al contexto de un problema y a los tipos de información y 

pen~miento que una cultura considera importantes. 

Cambios en el procesamiento de información 

Kunh (2006) (cit. en feldman 2009), menciona que las y los adolescentes llenen cambios en la 

manera en que procesan la información, los cuales se ,elacionan con la maduración de los lóbulos 

frontales del cerebro. L"I experiencia tiene una gran influencia en la determinación de cuales 

conex iones neuronales se atrofian y cuales se fortalecen. 

segun fccles (2003) (cit. en Santrock 2006), habla de que hay dos categorías de cambio en 

la cognición de las y los adolescentes: el cambio estructural y el cambio funcional. 

El cambio estructural se refiere: 1) cambios en la capacidad de la memoria de trabajo, 2) la 

cantidad creciente de conocimiento almacenado en la memo,ia de largo plazo. 

los procesos para obtener, manejar y retener la información tienen que ver con aspectos 

funcionales de la cognición entre los que se encuentra el aprendizaje, el recuerdo y el 

razonamiento. Kunh 2006 (cit. en Feldman 2009), menciona que entre los cambios funcionales 

más importantes se encuentra el incremento continuo de la velocidad del procesamiento, un 

mayor desarrollo de la función ejecutiva, en la cual se incluyen funciones como: atención 

select iva, toma de decis iones, control inhib itor io de respuestas impulsivas y control de la 

memoria de trabajo. 

Madurez sexual 

L"ls investigaciones realizadas han descubierto que en la pubertad masculina, el desarrollo se 

produce en este orden: aumento del tama~o del pene y los testfculos. aparición del vello pubico 

lacio, pequei'lo cambio en la voz, primera eyaculación (que ocurre durante la masturbación o 

suei'los eróticos), aparición del vello pubico rizado, comienzo de la etapa de m;himo crecimiento, 

aparición de pelo en las axilas, cambios en la voz cada vez más evidentes, y crecimiento de vel lo 

facial. 
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los cambios en las ni~as primero se dan con el aumento en el tama~o de los senos o 

aparición del vello pubico, luego surge el vello en las axilas, mientras ocurren estos cambios las 

ni~as CreCen V sus caderas se ensanchan más que los hombros. La primera menstruación ocurre 

relativamente tarde en el ciclo de la pubertad. En un principio, los ciclos menstruales suelen ser 

muy irregulares. Durante los primeros a~os las ni~as no siempre ovulan en cada ciclo menstrual. 

En el caso de las ni~as, no se producen cambios en la Val comparables con los que tienen lugar los 

hombres. Al final de la pubertad los pechos adquieren una forma redondeada. los dos aspectos 

más evidentes de los cambios en la pubertad femenina son el vello púbico y el desarrollo de los 

senos. 

Cambios hormonales 

La adolescencia en lo fisiológico es un mundo que se transforma, y estos cambios van a tener gran 

repercusión en la esfera afectiva emocional, las transformaciones corporales suelen ser causa de 

preocupación para las y 10$ ado lescentes, una fuente de incertidumbre sobre el futuro de su 

desarrollo corporal. 

El desarrollo sexual del individuo se In icia desde los primeros momentos de la vida, y la 

sexualidad del las y los adolescente estar~ condicionada por la vivencia que se haya tenido de la 

sexualidad infantil; sin embargo, al traspasar la pubertad los impulsos sexuales cobran amplias 

posibilidades de expresión y actuación. Emerge la excitación sexua l, el deseo de contacto sexual y 

las dudas sobre la identidad sexual. La sexualidad es algo fisiológico y anatómico, pero también 

algo emocional, ya que tiene un impacto importante en el ámbito de los sentimientos pudiendo 

generar sentimientos de satisfacción o insatisfacción, de seguridad o de miedo. 

Las hormonas son sustancias químicas de gran potencia segregadas por las glándulas 

endocrinas y transportadas por todo el cuerpo a través del flujo sanguíneo. La función del sistema 

endocrino durante la pubertad surge de la interacción entre el hipotálamo, la glándula pituitaria y 

las gónadas (glándulas sexuales) . El hipotálamo es una estructura situada en la parte superior del 

cerebro que controla el hambre. la sed y el sexo. 

la glándula pituitaria es una importante glándula que controla el crecimiento y regula la 

función de otras glándulas. 

las gónadas son glándulas sexuales que se relacionan con: los testículos en los hombres y 

los ovarios en las mujeres. 

la manera en que funciona el sistema hormonal es que cuando la glándula pituitaria envía 

una se~al a través de las gonadotrolínas (hormonas que estimulan los testiculos o los ovarios) a la 

glándula apropiada para que segregue una hormona determinada. luego, la glándula pituitaria, 



Junto ton el hipotálamo, det«ta el nivel óptimo de hormonas y reSpOnde manteniendo la 

secreción de las gonadotropinas. 

la concen tración de ciertas hormonas aumenta de forma drástica durante la adolescencia. 

En el caso de 10$ adolescentes, la testosterona es una hormona asociada con el desarrollo de los 

genitales, el aumento de la estatura y el cambiO en la voz . ~n las adolescentes, el estradiol es una 

hormona cuya función está relacionada con el desarrollo de los senos, del útero y del sinema 

óseo. 

Tanto la testosterona como el estradiol están presentes en el contenido hormonal de las V 

los adolescentes, pero la testosterona predomina en el desarrollo masculino durante la pubertad, 

mientras que el estradiollo hace en el desarrollo femenino. 

la influencia de las hormonas, que hacen crecer vel lo en el pecho de los hombres y 

acentúan la forma de los senos en las mujeres, puede también hacerse patente en el desarrollo 

psicológicO de los adolescentes. 

El compOrtamiento V los estados de ánimo también pueden afectar a las hormonas. Asl 

como el estréS,las costumbres alimenticias, la práctica de ejercicio, la actividad sexual, la tensión V 

la depresión pueden activar o suprimir diversos aspectos del sistema hormonal. 

Estatura y p~ 

El aumento de estatura V peso, asl como la madurez sexual, son algunas de las transformaciones 

fisitas más evidentes que se producen durante la pubertad. 

Según Abbassi (199g) (ci!. en Papalia 2(04), la aceleración en el crecimiento asociada con 

la pubertad tiene lugar apro~imadamente dos a/los antes para las mujeres que para los hombres. 

Este proceso de rápido crecimiento aproximadamente comienza a los 9 a~os de edad para 

las ni/las y a los 11 para los ni/\os. El momento de máximo crecimiento ocurre a los 11,5 en las 

ni/las y .. los 13,5 para los ni/los. Durante su crecimiento, 1 .. estatu, .. de las nl/las aumenta unos 

ocho centímetros al a/\o, V la de los ni/los unos diez centímetros. 

las ni/las tienden a ser más altas que los nl/1os de su misma edad, pero al finalizar los 

primeros cursos de la educ.aci6n secundaria, la mayoría de los hombres ha alc.anzado esa estatura 

o, en la mayoría de los casos supera ya a las mujeres. 

El ritmo al que las y los adolescentes ganan peso sigue aproximadamente el calendario del 

desarrollo de la velocidad a la que aumenta la estatur.l. Durante la adolescencia temprana, las 

ni/las tienden a pesar más que lOS ni/los, pero al igual que con la estatura, aproximadamente a los 

14 a/\os de edad los ni/los comienzan a superar .. las ni/las también en el peso. 

" 



Sexualidad en la adolescencia 

Ver~e a si mism~ V mismo como un ser sex u~do, reconoo:;er I~ propia orientación sexual. aceptar 

los cambios sexuales V estab lecer apegos románticos o sexuales, sOn aspectos que acompa"an a la 

adquisición de la identidad sexual. 

La adolescencia es una etapa de exploración V experimentación sexual, de fantasias V 

real idades sexuales y de incorporación de la sexualida.d a la propia identidad. La mayorla de las V 

los adolescentes consigue desarrollar una identidad sexual madura, pero muchos de ellas vellos 

~iven momentos de vulnerabilidad y confusión en el desarrollo sexual a lo largo de su vida. 

El dominio sobre los nuevos sentimientos sexua les V la form~ción de una identidad sexual 

constituye procesos con múltiples facetas. Este proceso tiene Que ver con aprender a maneja, los 

sen timientos sexuales (como la excitación V la atrao;ión sexual), desarrollar nuevas formas de 

intimidad. y conocer las habi lidades necesarias para regular el comportamiento sexual y evitar 

consecuencias indeseables. La identidad sexual incluye la interacción con otras identidades en 

pleno desarrollo, también implica la indicación de una orientación sexual (heterosexual, 

homosexual o bisexuall. 

so bien la orientación sexual est~ presente desde la infanda en I~ ~dole"enci a se convierte 

en un asunto apremiante, donde una persona siente una atracción sexual consistente por 

personas del sexo opuesto (Heterosexual) del mismo sexo (homosexual) o de ambos sexos 

(bisexual) . 

Imagen corporal 

Un aspecto psicológico del cambio fis ico Que se produce en la pubertad, es que los adolescentes se 

preoo:;upan por su cuerpo V desarrollan im~genes individuales de las características de su físico. La 

preocupación por el aspecto físico es constante a lo largo de la adolescencia, pero se acentúa 

durante la pubertad, en una etapa en la que I~s V los adolescentes se muestran m~s insa tisfechos 

con sus cuerpos Que durante la adolescencia tardia. 

Existen diferencias de género en la percepción que las V los adolescentes tienen de su 

cuerpo. En general, las mujeres se muestran menos contentas con sus cuerpos V poseen m~s 

imágenes corporales negativas, comparadas cOn los hombres, a lo largo de la pubertad según 

Broks·gunn V Paikoff, (1993) (dI. en Papalia 2(04); además mientras se producen los cambios de la 

pubertad las ni"as se muestran más insatisfechas cOn sus cuerpos, tal vez porque aumenta el 

porcentaje de grasa corporal, mientras Que los nirn,s están cada vez más insa tisfechos a lo largo de 

la pubertad, probablemente porque aumenta su masa muscular Gross 1984 (cil. en Papalla 2(04). 
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Identidad personal 

Para Eric!<son (1956) la adolescencia constituye el momento clave y crítico en la formación de la 

identidad, definiendo identidad como la autodefinición de la persona ante otras perwnas, ante la 

sociedad la realidad y los valores. 

Erickson (1968) menciona que la tarea de la adolescencia es la individuación, es decir la 

limitación de las fronteras que le separan de los demás, la ruptura de los lazos con los objetos de 

la infancia y la toma de distancia frente a la madre y el padre; todo esto lleva a una 

desestructuración de la identidad personal. una crisis. Siendo el descubrimiento pr08resivo de la 

identidad y la afirmación de la misma la meta de esta etapa en la que finalmente se esta~ece la 

ident idad adulta. 

Para Erickson (1968), la ident idad se constituye a medida que las y los jóvenes resuelv@n 

tres prob lemas: le elección de la ocupación, la adopción de valores con los cuales vivir y el 

desarrollo de una identidad sexual satisfactoria. 

Aberastury (1984) menciona que los cambio<; que se producen en la adole!;Cencia llevan a 

una nueva relación con la madre, el padre y con el mundo; siendo sólo posible si se elabora lenta y 

dolorosamente el duelo por el cuerpo de la nii'ia o del nii'io por la identidad inl antil y por la 

relación con la madre y el padre de la inlancia. 

La pérdida que debe de aceptar la y el adole!;Cente al hacer el duelo por el cuerpo es 

doble: por un lado la de su cuerpo de ni~a o ni~o. ya que los caracteres sexuales secundarios la y 

lo ponen ante un nuevo status y por otro lado la apariCión de la menstruación en la ni~a y del 

semen en el ni~o,lo cual les lleva a la definición sexual y al rol que tendrán que asumir. Aberastury 

alude que sólo cuando la y el adolescente es capaz de aceptar simultáneamente sus aspectos de 

nii'ia o ni~oy de adulto, puede empe,ar a aceptar lo<; cambios de su cuerpo y su nueva identidad. 

Además de que no sólo el y la adolescente padece este proceso. sino que la madre y el 

padre también tienen dificultades para aceptar el crecimiento de su hija o hijo, a conse.:uencia del 

sentimiento de rechazo Irente a la genitalidad de la y el adole!;Cente y a la libre expresión de la 

personalidad que surge de ella. 

La Madre y el padre deben hacer el duelo por la hija o el hijo, por el cuerpo de la niña 

pequeña o el nii'io pequei'io, por su identidad de ni~a o ni~o y por su relación de dependencia 

infantil, también la madre y el padre deben de desprenderse de la niña o el niño y evolucionar 

hacia una relación con la hija o el hijo adulto, lo que conlleva a abandonar la Imagen idealizada de 

si mismo que su hija o hijo ha creado y en la que se ha instalado, ahora ya no podrá funcionar 

como lideres y deberán en cambio aceptar una relación llena de ambivalencia y de críticas. Está 

desidealización de las figuras primarias de amar la y lo sume en el más profundo desamparo. 



Segun Aberastul)l V Knobel (1984) el adolescente real iza tres duelos fundamentales, 1) 

duelo por el cuerpo infantil perdido, 2) el duelo por el rol V la identidad infantil que le obliga a 

renunciar de la dependencia y ala aceptación de responsabilidades que muchas veces desconoce, 

V 3) el duelo por la madre y el padre de la infancia a la y el que persistentemente trata de retener 

en su personalidad. buscando el refugio y la protección que significan. Estos duelos llevan a la 

inestabilidad que define a las V los adolescentes. 

Es importante que la nma V el ni~o hagan las paces con su cuerpo, para poder senti~e Can 

él . Pero sólo se llega a esta conformidad mediante Un largo proceso de duelo. a través del cual no 

sólo renuncia a su cuerpo de la infanda, sino que abandona la fantasla omnipotente de la 

bise~ualidad, base de su actividad masturbatoria; lo que les lleva a aceptar que para concebir a 

una hija o un hijo necesita la unión con el otro sexo, y por lo tanto el hombre debe de renunciar a 

las fantasias de procreación dentro de su propio cuerpo y la mujer a la omnipotencia maternal . 

AberastuI)I menciona que la unica forma de aceptarel cuerpo de otro es aceptar el propio cuerpo. 

Por otro lado Eriduon considero que el principal problema de esta etapa era la confusión 

de identidad o de roles, lo que lleva a que se demore en la obtención de la adultez psicológica. 

La teorla de Erickson describe a la Identidad masculina como la norma, mencionando que 

un hombre no es Cap,¡1l de establecer una verdadera Intimidad sino hasta después de haber 

logrado una Identidad estable, mientras que las mujeres se definen a través del matrimonio V la 

maternidad. Erichon decia, que las mujeres a diferencia de los hombres desarrollan la ident idad a 

través de la Intimidad y no antes. Esta orientación de la teorla de EricKsOn ha dado lugar a muchas 

cdt;cas, por ejemplo algunos investigadores conSideran que este aspecto se~ala una debilidad en 

la leorla de Eric~son, la cual afirman que se basa en conceptos occidentales de Individualidad, 

autonomla y competitividad centrados en el hombre. 

Carol Gilligan (1987) (cil. en Papalia 20(4). menciona que el sentido de lo femenino se 

desarrolla no tanto mediante la adquisición de una identidad separa, sino por medio del 

establecimiento de relaciones. las n i~as y las mujeres según Gilligan, se Juzgan a si mismas por su 

manejo de las responsabilidades y por su habilidad de cuidar de otros y de si mismas. 

Archer 1993 (cit. en Pap,¡1lia 20(4), sostiene que las di ferencias individuales pueden ser 

más importanles que las de género. 
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Sociedad y cultura 

Para Benedict 1938 (cit. en Feldman 2009), es un hecho de la "naturaleza" que la ni~a y el ni~o se 

conviertan en adultos, sin embarso el modo como se realiza el paso varia de una sociedad a otra, 

y por ena ralón, ninsún puente cultural particular debe de considera~e como el camino natural 

hacia la madurez. También menciona que en todas las culturas se da cierta continuidad en la 

educación, es decir, ciertas formas de condicionar a las ni~as y a los ni~os para que su conducta 

posterior no esté en desacuerdo con lo que ~ espera de ellas vellos en la infancia. 

Asl mismo también habla de discontinuidades en el condicionamiento cultural V menciona 

tres aspectos unO de ellos; es la diferencia entre la responsabilidad que se espera en la edad 

adulta y la au~ncia de toda responsabilidad en las n¡~as y los ni/'tos; El sesundo presupuesto, es 

que las adultas V los adultos son los que dominan V las ni/'tas V los niftos ~ someten. la tercera es 

la expectativa de que las ni~as V los niftos no tienen ninsuna actividad sexual mientras que en la 

edad adulta tienen toda la posibilidad de ser sexual mente activos. 

Por lo tanto Benedict (1938) interpreta la inestabilidad de la adolescencia como el 

resu ltado, no tanto de los cambios fisiolóSicos, sino de la discontinuidad en la educación de la 

ni/'tez. Es decir p<lra poder lIesar a una edad madura. las y 105 adolescentes tienen que desaparecer 

alsunas de los aspectos básicos que se les ensel'taron cuando eran ni~as y ni~os. Para esta autora 

el proceso de reaprendizaje es lo que senera la rebeldía en la adolescencia. 



Propuesta de taller teórico práctico sobre equidad de género de 
sexto grado de primaria. 

Es verdad que la educación no es la única instancia que se encarga de la social ización y tal vez ni 

siquiera la más decisiva; ya que las familias. el entorno social, la iglesia V los medios de 

comunicación juegan un importante papel V cada una de estas instituciones sigue produciendo 

mensajes se. ista. 

El sistema educativo es una de las instancias que participa en la socialización V también 

contribuye de cierta manera a la const rucción de la desigualdad de género. aunque no de la misma 

forma que en épocas anteriores donde era más evidente la discriminación hacia las mujeres. 

Uno de los elementos que contribuye a la ocultación de la discriminación en la escuela es 

que las consecuencias no son visibles en términos de resultados escolares, a diferencia de antes 

que se separaban a nillas de nl/'ios; debido a la idea de que cada quien necesitaba aprender 

diferentes conocimientos y de que nO debieran mezclarse nmas con ni/'ios por el supuesto peligro 

de re lacionarse suualmente. 

lo que se plantea es que esta diferenciación educativa sexista no parece verse reflejada en 

los resu ltados académicos sino en la utilización posterior de estos. 

Marina Suburats y Cristna Brullet (19B1) mencionan que mujeres V hombres con la misma 

cualificación académica obtienen posiciones sociales y remuneraciones distintas por su trabajo, lo 

que nos habla de que las consecuencias del sexismo educativo deben ser buscadas en la 

¡ntemalización de pautas de género di ferenciadas que comportan distintos tipos de expectativas y 

posibilidades de una jerarquización de los individuos. Por lo tanto, es importante trabajar con el 

sexismo que se disfraza en la educación institucionalizada. 

lo que a continuación se presenta es la propuesta de un tal ler para educación primaria 

donde se aborda el tema de la equidad entre niftas y nil'ios, V de esta manera podamos ir 

aportando dentro de la educación institucionalizada nuestro granito de arena para una sociedad 

m~s equitativa V crítica sobre las condiciones actuales de las mujeres y los hombres. 

lo que se pretende con este programa es visibilizar a las mujeres, en sus vidas, en sus 

espacios, para ver de qué forma contribuyen a la creación de la realidad social. 

la perspectiva de género revela que las relaciones sociales, caracterizadas por el poder V la 

dominación entre mujeres y hombres. se constituye a partir de un código simbólico que les da 

relevancia por ello es necesario analizar V COnOCer a fondo los códigos simbólicos, al igual que las 

relaciones sociales que dejan su impronta en la construcción del conocimiento. la elaboración y el 

uso de determinados lenguajes. 



Es importan incorporar la pe~pectiva de género en la investigación científica, la educa~ión 

V la realidad, es decir, en la conWuc~ión de ~ualqu ier dis~iplina V de cua lquier sociedad. 

En primer lugar es importante observar al grupo al cual se le impartir~ el tal ler para 

visibilizar algunas de las desigualdades y de esta manera ir detectando algunos de los recursos y 

necesidades con que cuen tan, a partir de la detección elaborar un plan de trabajo de acuerdo a las 

características del las y los Integrantes. 

Visibilizando algunas desigualdades, se elabora estrategias para trabajar en la equidad y no 

perpetuar patrones de desigualdad, ya que si no se trabajan las desigualdades existentes entre 

mujeres y hombres, en este ~aso entre ni~as y niMs. no seremos capaces de generar políticas 

efic ientes en ningún rubro, pero sobre todo, en la consciencia de la equidad y por ende no 

podremos obtener resultados positivos en ninguna de las áreas del conocimiento y de la 

interacción social. 

El taller consiste en actividades y dinámi~as concretas que expre5iln como se viven los 

diferentes ámbitos vítales de los y las participantes. 

Población a la que está di rigido 

Alumnas y alumnos de sexto grado de primaria 

Caracterist i(;ilS del taller 

El enfoque del taller es formativo activo, participativo y de carácter presencial. Está basado en el 

aprendizaje significativo, el cual favorece que las y los participantes expresen su conocimiento 

previo, reflexionen en torno a ellos, lo cont rasten y de ser necesario lo transformen generando 

nuevos enfoque. 

Se impartirá en la modalidad de taller. 

Ellaller ser~ teórico practico, se dar~ una introduc~ión del tema y después se realiza'alas 

dinámicas propuestas para finalizar con la refiexión y análisis de lo que se llevo a cabo, se divide 

en dos temas principales con sus respectivas actividades que tendrán una duración SO minutos 

aproximadamente cada sesión. 

las y los participantes serán n¡~as y ni~os de sexto de primaria; es decir de 11 a 12 aMi 

en grupos no mayores de 2S personas. 
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Propuesta de taller educativo sobre equidad de aénero pata púberes de serto atado 

Objetivo general 

Refluionar V promover a través de un taller, la importancia de incorporar el enfoque de género a 

las actividades de la vida cotidiana con las V los estudiantes de primaria. 

Objetivos específicos 

Ident ificar las necesidades V recursos del grupo en wanto a la igualdad genérica. 

Promover la refiuión sobre las diferencias sexuales entre ninas V ninos, para a su vez 

Identificar las diferencias entre géneros V el procew de conformación de la identidad genérica. 

Identificar estereotipos V roles sexuales que legitiman las desigualdades, para ev itar 

segui r transmitiéndolos; además de refle. ionar sobre de las actividades que reali ' a ca da perwna 

según la cultura, para analizar las diferencias V darnos wenta que ca da cultura valora diversas 

act ividades tanto en niñas como en niños 

Refle. ionar sobre la Importancia de crear espacios para promover el buen trato. 

Reconocer e identificar las diversas actitudes V expresiones discriminativas hacia las ni~as 

V los ni~os. Así como desmitificar Ideas que se tiene sobre ni~as y niños V que son causa de 

violencia. 

Conocer que es el sexismo V las diferentes maneras en que puede manifestarse, para 

vis lumbrar elementos de cambio individual y colectivo 

Promover una consciencia sobre la manera en que individualmenle, colectivamente y 

.socialmente contribuimos para la legitimi,ación del pa tri ar<;ado y las medidas que se pueden 

tomar para cambiar las actitudes en las diferentes Instituciones .socIales. 

Identificar cómo vamos transmitiendo lo que aprendemos, en cada una de las áreas de 

nuestra vida V analizar la manera en que las instituciones legitiman la desigualdad; asl como las 

medidas que nifías y nifíos, pueden tomar para un trato equitativo. 

Reflexionar acerca los conceptos de diferencia, igualdad V equidad, para reflexionar 

wbre estos conceptos y la manera en que repercuten en nuestra .sociedad. 



Dirigido a ni~as y ni~os de seorto grado de primaria 

DUrilción 4 horas divididas en 4 sesiones 

Contenidos temáticos 

• Identific¡,,;ión del Sexo-gl"nero 

Diferencias fi~icas 

Diferencias sociales 

Desigualdad sexo-género 

• Equidad palO ni ~os y nlHas 

Igualdad diferencia y Equidad 
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Cartas descriptivas. 

Sexto a~o 
Tema: SEXO· G~NERO 
Objetivo general: conocer e ir identific~ndo a la, V los participantes 
Sesiones: 1 
Dirigido: Alumnas y Alumnos de sexto grado de educación básica primaria 
Facilitadora: Angeli"" Orihuela Morale. 
Supef'llisión: Selma Gonllilel Serratos PROSEXUM 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Conocer el nombre de las y 
lo, integrantes del grupo. 

Crear un nivel de ambienU
ción e integración propicio 
para el desarrollo de las 
dinámicas. 

ACTIVIDADES 

Dinámica: "limón. limón" cascón, P. Beristain, M. 
(l99S) 

1. El grupo se sienu en círculo. 

2. El facilitador o facilitadora comieOla el juego 
desde el centro del córculo acercándose a alguien y 
diciéndole mientra, la V lo ... ~ala: "limón, limón" 
éste o ésta tendr¡! que decir e l nombre de quien esté 
a su derecha. Si escucha: "melón. melón", dirá el 
nombre de la persona sentada a.u ilquierda. V si e.· 
cvcha: "mango. mango", sv propio nombre. Final
mente, el facilitador o faciliudor .. di<i al grupo: "ca · 
na,la de frula,", enton<:es ,e cambiaran de lugar. 

l. S¡ alguien se equivoca. se cambia con el del centro 
V continúa el juego. Cuando se diga: ·""na.ta de 
f,utas", qvien se qvede sin Ivga' continúa el juego. 

MATERIAL TIEMPO 

Sin material 2Sm'n. 

" 



Tema: SEXO-G~NERO 
Objetivo general: conocer las diferencias físicas y sociales y la mane", en que se gener~ I~ desigualdad de 
Sexo -género 
Número de sesiones: dos 
Dirigido: ~Iumn~s y alumnos de se>10 gr~do de educ¡oción básic¡o primaria 
Facilitado",: Angelica Orihuela Morales 
Supervisión: Selma Gonlálel Serratos PROSEXUM 
Subtemas: d iferencias sexo- anatómicas y sexo-genéricas 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Conocer las diferencias 
sexo-anatómicas entre 
niñas y niños . 

ACTIVIDADES 

Diniimka "Sexo género· 

1. Se elabo",rá un listado con diferentes caracteristicas 

MATERIAL 

Dos siluetas 
asexuadas. 

anatómicas, físicas y sexuales de niñas y ni~os. Una lista con 
caracteristicas 

Identificar las diferencias 
sociales entre sexo-género. 

2. Se le pedirá a cada integrante del grupo que pase de 
manera individual a colocar cada ca"'cte rlsticas en el lugar 
correspondiente en las siluetas asexuadas, pari hicer la 

anatómic¡os. 
Fisicas y sexuales_ 

diferenciación anatómica entre niños . lista con adjetivos 
califican\lOs de Ca-

3. Se explicarán las diferencias anatómic¡os y las funciones racterlsticils gené-
de cada una de las partes enlistadas, asi como aspectos re- ricas. 
ferentes a la genétka y al ADN, pa'" reflexionar sobre las 
igualdades y diferencias y de esta manera que se den 
cuenta de CÓmo han ido cambiado. 

4. Posteriormente se les dará el siguiente listado con adjeti 
\lOS calificativos de c¡oracteristicas genéricas que hacen 
mención a una actividad o a un valor como por ejemplo: 
Valentia, miedo, fuerte, inteligente, enojo, dócil, depen
diente, inseguridad, sensible, hogare~@, comprensión, de
licadela, ternura, expresar afecto, intuición, temor, sumi
sión, pasividad, independiente, Inquietud, aventurarse, 
tenal, agresividad, practic@, temerari@, desodediente, ac
tividad. 

5. Se les pedirá que pasen a pegar las caracteristicas 
dependiendo si creen que pertenecen a un hombre, a una 
mujer o a ambos. Posteriormente explicarán porque han 
puesto esas caracteristicas de género en c¡oda silueta . 

6. Se mencionará si estis ci racteristicas de género SOn "na
turales" o sociales". 

7_ Se hablará de liS diferencias sociales y natu",'es, es decir 
del sexo y del género. 

8. Al finalizar se les pedirá que re-clasifique las caracteristi
cas genéricas antenor",. 

TIEMPO 

6Omin_ 

" 



OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIV IDADES 

Conocer estereotipos v Dinámica "Se prohibe a las ni~as se prohíbe a los ni/los". 
roles sexuales disCfiminato- Las dignas (2002). 
rios, pi'" evitar reguir 
transmitii ndolos; COnOCer 1. Se pondr~ en el pizarrón 1" palabra n¡/I" V de otro lado la 
además las actividades que palab", ni/lo. 
realila cada se. o-genero 
según la cultuf3, para ver las 2. Habrá dibujOS que muestren diferentes actividades, que 
diferencias y darnos cuenta son estereotipadas de cie rto sexo-ginero. 
que cada culw", valora 
diversas actividades en 3. cada una V UnO de las V los participantes tomarán 
niñas V ni/los diferentes actividades V las pegarán bajo la palabra niña o 

ni/lo dependiendo de la actividad 

4. se refle. ionará acerca de las actividades que son más 
aceptadas para niñas V niños, V de esta mane", poder 
cuestiona r la desigualdad de !linero. 

MATERIAL 

Pizarrón 

Maradores 
par.! pizarrón 

DibUjOS con 
diversas 
actividades 

pegamento 

TIEMPO 

45 mh 
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Tema: EQUIDAD PARA NlflAS Y NlflDS 
Objetivo gene ral ' analizar los conceptos Igualdad diferencia y Equidad para poder empezar a trabajar por la 
equidad 
Núm<'ro de s .. sione" 3 
Dirigido: alumnas y alumnos de sexto grado de edUCilción básiCil primaria 
Faciliudora: AngeliCil Orihuela Morales 
Supervisora: Selma González Se rratO'i PROSEXUM 
Subtemas: Igualdad y equidad 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Hablar acerCillos conceptos 
de diferencia igualdad V 
equidad, para reflexionar 
sobre liS diferencias V la 
manera en que repercuten 
en nuestra sociedad. 

Se mencionarán las actM
dades que se pueden hacer 
para aspirar una equidad de 
género. 

ACTIVIDADES 

Dinámica "igualdad vs equidad" Álvarez, L. Figueroa, W. 
(2001! 

L Se dibujarán tres frutas diferentes, con la finalidad de 
ejemplificar que a pesar que son de di.tinto color, tamaño y 
Silbor son de la misma clase (haciendo una analogia entre 
las niñas y niños!, llegando a la conclusión de que pertene
cer a una mi,ma cl ase o g,;nero no nos hace iguales, ya que 
cada ¡ruta (persona! es úniCil y con caracteristi<:as propias. 

2. A continuación.e dibujarán do, naranjas en apariencia 
iguales y se les preguntará si ,;stas son iguales, llegando a 
mencionar que cada una tendrá, un color d iferente, un 
,abor distinto; lo cual e jemplificará di fe rencia, de ra,a, 
sexo, nive l socioeconÓmico. 

3. A través de una lluvia de ideas se le, pedirá a la, V a los 
pamcipantes que den el concepto de equidad; posterior
mente se retomarán estas ideas V se representar;) e l COn
cepto de equidad dibujando una balanza equilibrada y otra 
desequilibrada, para aclarar más el concepto se darán las 
definiciones de eqUidad V de igualdad. 

4 , Se les pedirá que contesten por medio de una lluvia de 
ideas, las actividades que puede hacer en casa y en la 
e"uela para promover la equidad de género. 

5. Al finalizar su participaCión se reflexiona rá sobre sus 
re .puestas y se sugerirán má, actividades para promover la 
equidad de género. 

MATERIAL 

Dibujos de frutas 
y balan,a. 

TIE MPO 

35 m;n. 



OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIOAOES MATERIAL 

Conocer que esel sexismo y Oinímica "La Orquesta", Equidad de género y prevención Botellas 
l<1s diferentes maneraS en de la violencia en preescol<1r Semillas 
que puede manifestarn., 
pa ... vislumbrar elementos L Se dividir;! al grupo en equipos para que construyan 
de cambio individual v instrumentos musicales. L1 activid3d se introducirá con 
colectivo. pregunta. como: ¿Por qué creen que lo. niñ", V niña. 

deben de participar en las mism3S actividades sin separarse 
Se hablar;! acerca de la en equipos de niñas V nií'oos? ¿Por qué es importante 
división que la "",iedad ha colaborar todas V todos en una misma actividad? 
hecho en los jueg", y 
juguetes. 2. Al finalizar la creación de juguetes se reflexion3rá ilCerU 

de que lo. juegos V lo. juguetes pueden utiliz¡¡r.;e por toda. 
Pa... promover e l poder y todos. 
jugar de todo sin distinción 
de .exo. 

Hablar aCere<1 los conceptos Oinímica "l<1s etiquetas"" Álvarez, L Figueroa, W. (2001) 
de diferencia, igualdad V 
equidad, para reflexionar 1. Se formarán quipos de tre., a quien", se va a informar, 
sobre las diferencias y la que se les peg • ..,' en la frente de cada Integrante una 
mane ... en que repercuten etiquelil (13 cual no podrán leer) V tendrán que t ... t3r a 13s V 
en nue.tra sociedad. los integrantes de su equipo en ba ... al calificativo que .u 

etiqueta diga, sin mencionarle que cali ~cativo tiene. 
Mencionar l<1s actividades 
que se pueden hacer para 2. Cada participante tendrá que adivinar que calificativo 
aspirar a una equidad de tiene a través de los comefllilrios de sus compañeras V 
género. compaí'oeros. 

3. Al finalizar se comparti",n sentimientos V experiencias 
per.;onales, 13S cuales se retomarín para enfatizar las 
consecuencias negativas que conlleva etiquetar. Buscando 
al mismo tiempo alternativas de cambio. Además de 
resaltar la Import<1nc¡a de la diversidad V la equid3d. 

Cartulinas 
Pegamento 
Lápices 
Tije ra. 
Pintura vegetal 
Botes 
Mecate 
Pitlitos de mader<1 
Caja de zapatos 
Cinta adhesiva 
Tapa, de 
recipienle. 
ligas 
Pinzas de ropa 

Etiquetas 
Marcadores 

TIEMPO 

45 m;n. 

30min. 



• " «Sexo-G<!nero" M.teri.1 p.r. din mlCil 

Anexo 

h"be 3 los nií\os· C'C_ ,13S nii'i3sse pro I .• "ciI «Se pronl"" M3teri31 pira dln mI 



Material Pi'" dl"'mlu "I.uakl;,d \IS Equidad" 
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Anexo par;! la elaboración de 105 in5trumentos mU5icales, actividad ~bre equidad para niilas 

y nlilos. 

Procedimiento pi!" elaboración de las maracas 

1. ~ara decorar las maraas, se aplia sobre los botes una caP<' de pintura. Se espera iI que la 

pintura seque y luego se traza algun dibujo con un pincel. 

2. Después se dibuja V corta un círculo de artón del tamailo de la I.>o<;a de los botes. 

3. Enseguida se colocan las semillils o las piedrils dentro de los bote5. 

4. luego se pega el círculo de artón en la boca de uno de los dos botes; se presiona un poco 

V se espera a que se seque. 

5. Se repite el cuarto paso con el otro bote V se pegan ambos botes por la boca, presionando 

V esperando a que se seque el pegamento. 

6. Pregunte al grupo cómo se sintieron en la elaboración de los instrumentos y si se pudo 

lograr el trabajo colaborativo. 

Procedimien to para la elaboración de gallinitas 

1. Con la punta de las tijeras se hace un peque~o agujero en el landa del bote. 

2. Luego se ata un pedazo del palo de madera o varita en uno de los extremos del mecate o 

hilo. 

3. Después se P<'sa el mecate por el agujero que se practicó, de manera que el pedazo de 

madera se detenga por dentro del bote. 

4. Para terminar. se unta el hilo con agua, brea o resina. 

5. Las nlilas V los niilos pueden decorar el instrumento al final, cuando ya está armado, 

6. Para tocar las gallinitas, se sujeta el bote con una mano V con la otra se toma el mecate 

entre los dedos [ndice y pulgar para jalarlo de arriba abajo; se procura que el hilo haga 

fricción con el bote para que el instrumento smme. Según que tanto sé jale el mecate. se 

producirá un ~nido largo o entrecortado. 
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PrOC<:'dimlenlO para la elaboración de <ilaru 

l. En las lapas de las cajas de zapalos se debe de recortar un círculo en el centro; de las pinzas 

se deben separar las dos piezas que las forman. 

2. Deben colocar la tapa en la caja y sellarla muy bien con cinta adhesiva. 

3. Se toman las dos piezas de las pinzas de ropa V se ~gan en la tapa de la caja. una en cada 

e. tremo; se debe lomar en cuenta lo largo de la caja para procurar que cada pieza de 

madera quede entre el borde del círculo que se recorto y el filo de la caja. 

4. Para decorar, se aplica una mano de pintura de esmalte o pintura vegetal. Se es~ra a que se 

seque V se decora con un pincel. Se es~ra de nuevo a que seque antes de seguir. Puede 

decorarse con otros materiales. 

S. Se estiran un poco las ligas para que den de si V después se colocan de modo que descansen 

sobre las ranuras de las pinzas y por la parte inferior de la caja. Las ligas se colocan una junto 

a otra. de la más gruesa a la más delgada. 

6. Para tocar la citara, se pulsan las ligas con los dedos o con el palito plano. 

7. Organice una orquesta con todos los Instrumentos para muslcal iza r cuentos que las y los 

alumnos y alumnas inventen y dramat icen. 
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Conclusión 

Actualmente la y el adolescente deben enfrentarse a situaciones dificiles en las esferas emocional, 

social, laboral V cognitiva; factores como la sobre población, la migración, la desintegración 

familiar, la violencia, el desempleo y la delincuencia han ocasionado un incremento V trastornos y 

problemas de tipo emocional, repercut iendo en la vida social, económica V productiva del pais. 

La ne<:esidad de atender y apoyar el bienestar físico V mental de la y los jóvenes es una 

prioridad y una responsabilidad social, ya que la magnitud de esta problemática rebasa las tareas 

hasta ahora desarrolladas. 

Es importante trabajar en programas educacionales preventivos, sobre todos los campos 

de estudio que investiguen pilra nuestra sociedad actual las necesidades y límites que permitan a 

las V los adolescentes desarrollarse como adultos y adultas plenos. Lo cual exige un tlima de 

espera V comprensión para que el proceso no se retarde ni se acelere. La adolescencia es un 

momento crucial en la vida de la mujer V del hombre V necesitan una libertad adecuada can la 

seguridad de normas que le vayan ayudando a adaptarse a sus necesidades o a modificarla, sin 

entrar en conflictos graves consigo misma o mismo, con su ambiente y con la sociedad. 

El sufrim iento, la contradicción, la confusión, los trastornos que se producen en la 

adolescencia son inevitables; pueden ser transitorios, pueden ser elaborables, pero debemos 

plantearnos si gran parte de su dolor no podría ser mitigado cambiando estructuras familiares V 

sociales; Como los roles V estereotipos femeninos V masculinos, ya que la discriminación, la 

desigualdad. la injusticia son parte de la problemática: una forma de comenzar es mediante la 

educación, me pilrece que es importante trabajar con programas sobre equidad de sexo·género 

en todos los niveles educativos y con las personas que se encuentran a cargo de la educación, 

promoviendo medios de sensibilización que I le~n a la reflexión en cuanto a las creencias sociales 

V culturales que legitiman la desigualdad. Esperemos que en un futuro se pueda aplicar este taller 

en un desarrollo escolar para encontrar su fortalezas V debilidades para mejorarlo V posibilidades 

para promover mediante la educación la equidad de género V lograr el desarrollo de una salud 

social emocional y sexual. 

Este trabajo plantea el taller para nii'ias V nii'ios sin embargo me parece que es importante 

trabajar en conjunto tanto como docentes, madres y padres, tres instancias de socialización, 

porque de otra manera la escuela V la familia echarían abajo la labor. 

Me gustarra finalizar con una frase de Caroline Heilbrun (cit. en Sustos 2001) quien en 

1973 manifestaba de manera contundente: ·Creo que la salvación ... puede venir unicamente de 

un movimiento que reniegue de la polarización sexual, que sepa libera= de las cadenas del 
género mascul ino y femenino, y se dirija hacia un mundo donde los roles individuales sean 

elegidos libremente." 

" Bustos 0.120(1). G~Jlero V SOCi¡liudón, I¡milia. esc~eI.s v medios de comunicación. P~g. 13 
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