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APRESENTAÇÃO

A coletânea Entre sexo e gênero: Compreensão e não explicação, reúne nove artigos 
discutindo questões relativas ao modo como a sexualidade e a identidade de gênero tem sido 
trabalhado atualmente por diversas áreas. 

No artigo A categoria gênero e as teorias feministas pós-coloniais, o autor discute 
como a categoria gênero se insere nos estudos feministas situados dentro da teoriazação do 
decolonialismo.

Nos artigos Gênero e Sexualidade: Debates e Embates Educacionais; A Sexualidade 
Infantil e a Educação: Diálogos Ocultos; Consentimento Como Tema Dentro da Educação 
Sexual e Representaciones Sociales de género en estudiantes de educación superior. Estudio 
de caso en una universidad pública mexicana os autores discorrem como as categorias de 
gênero e sexualidade são vistos e trabalhados no ambiente educacional desde os anos 
iniciais até o ensino superior.

Em Procedimento de Redesignação de Sexo: Atuação da Equipe Multidisciplinar, 
Com Vistas a Implementar o Direito a Saúde de Pessoas Transgêneros, os autores apontam 
para a importância da equipe multiprofissional durante o processo de redesignação de sexo, 
como aliados à uma possível redução de danos.

No artigo Adoção Por Casais Homoafetivos em Aracaju - SE: Percepções dos Pais 
e Mães Adotivos a Respeito do Processo, os autores apresentam os resultados de três 
entrevistas a fim de evidenciar as experiências de adoção por casais homoafetivos na cidade 
de Aracaju.

Em A Mulher e a Mulher da Relação: Como discursos hegemônicos constroem 
expressões do ser sapatão, a autora discute a representação de gênero em relacionamentos 
homoafetivos femininos.

E por fim em A Culpa é Sempre da Mulher! A Fuga da Personagem Lydia Bennet 
Transposta Para uma Websérie, a autora analisa como a fuga da personagem Lydia é 
adaptada para uma websérie e as repercussões dessa ação.

Uma boa leitura!

Ezequiel Martins Ferreira
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EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 
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RESUMEN: En este trabajo presentamos los 
resultados de un estudio descriptivo efectuado con 
estudiantes de tres carreras en una universidad 
pública en el centro de México. A partir de la 
conceptualización teórico-conceptual de género 
como construcción social y cultural y de un breve 
panorama de la situación que guarda la relación 
hombres mujeres en México y en la educación 
superior, y tomando como base metodológica 

las Representaciones Sociales (RS) propuesta 
por Serge Moscovici, aplicamos un instrumento 
que nos permitió este primer acercamiento a las 
RS que tienen las y los estudiantes sobre las 
categorías femenino masculino y las posibilidades 
de vislumbrar fronteras que abatan la brecha de 
género que ha conformado la dicotomía hombres-
mujeres. Los resultados revelan que prevalecen 
estereotipos de género, muy arraigados tanto en 
estudiantes hombres como mujeres; discutimos 
si estos estereotipos se convierten en factores 
de exclusión educativa y social, agrandando la 
brecha de desigualdad, y si se da este escenario, 
qué puede hacer la educación superior para 
revertir sus efectos negativos.
PALABRAS CLAVE: Educación superior, 
Estereotipo de género, Representaciones 
Sociales, Exclusión social y educativa.

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE 
GÊNERO EM ESTUDANTES DO ENSINO 
SUPERIOR. ESTUDO DE CASO EM UMA 

UNIVERSIDADE PÚBLICA MEXICANA
ABSTRACT: In this paper we present the results 
of a descriptive study carried out with students 
from three majors at a public university in central 
Mexico. Based on the theoretical-conceptual 
conceptualization of gender as social and cultural 
construction and a brief overview of the situation 
of the relationship between men and women in 
Mexico and in higher education, and taking as a 
methodological basis the Social Representations 
(SR) proposed by Serge Moscovici, we applied 
an instrument that allowed us this first approach 
to the SR that students have on the male and 

http://orcid.org/0000-0002-8609-9480
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female categories and the possibilities of envisioning borders that bridge the gender gap that 
has shaped the male-female dichotomy. The results reveal that gender stereotypes prevail, 
deeply rooted in both male and female students; we discuss whether these stereotypes 
become factors of educational and social exclusion, widening the inequality gap, and if this 
scenario occurs, what higher education can do to reverse its negative effects.
KEYWORDS: Higher education, Gender stereotype, Social Representations, Social and 
education exclusion.

1 |  INTRODUCCIÓN
El género es, conceptualmente, una construcción social de lo femenino y lo masculino, 

que privilegia lo social y lo simbólico sobre lo biológico en la explicación de las diferencias 
entre hombres y mujeres (Arango, 1995, p. 22). Como categoría de análisis, permite no sólo 
indagar para comprender, sino visibilizar para deconstruir las relaciones asimétricas de poder 
que están en la base de las estructuras sociales, así como en las estructuras mismas del 
psiquismo de los hombres y de las mujeres, como uno de los dispositivos de la lógica de 
la dominación de la civilización occidental (Cabral y García, s/f, p. 2). Esta dominación es 
resultado de las relaciones asimétricas de poder, en este caso, del género masculino sobre 
el femenino.

Las ideas del presente trabajo están orientadas a repensar el género en los espacios 
constitutivos donde se asientan los sistemas de representación (creencias, imágenes, 
percepciones, estereotipos, roles, etc.) que nos hacen ser y hacer a mujeres y hombres 
conforme a esas representaciones. Así entonces, el género se constituye en una categoría 
de fuerte anclaje entre los sistemas de dominación de estructura patriarcal (Cabral y García, 
s/f, p. 2). Por tanto, admitimos que, no obstante que nuestro eje se constituye en torno al 
mundo de lo identificado social y culturalmente como femenino y masculino, el concepto 
género como construcción cultural y simbólica de las nociones de masculinidad y feminidad, 
abre la posibilidad de deconstruir dicha polaridad, invitándonos a pluralizar estas nociones 
y a referirnos, por tanto, a feminidades y masculinidades, según las refieren Arango, León 
y Viveros (1995, p. 34), categorías en las que no incursionamos en este texto, porque se 
delimita en el mundo dicotómico masculino-femenino. Ello, no obstante, no significa que 
ignoremos la diversidad de género más amplia.

De rancia raíz histórica, la ideología genérica patriarcal parece inalterada, vigente y 
con la suficiente fuerza para seguir siendo parte de la vida cotidiana: donde las personas 
se conciben a sí mismas y a los otros; a sus actos, a sus sentires, a sus hechos, y actúan 
conforme a esos estándares y roles, como han aprendido a ser hombres o mujeres. Marcela 
Lagarde, con su voz autorizada en este tema, en una ponencia presentada en 1993, que esta 
tradición patriarcal: “Es una ideología fosilizada, porque expresa y sintetiza separaciones 
sociales inmutables. Se caracteriza porque cada género es irreductible en el otro: sus 
diferencias sociales son elaboradas subjetivamente como excluyentes y antagónicas por 
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naturaleza.” (Lagarde, 1993).
Estas ideas y actuaciones están adheridas en los grupos socio-culturales y son 

reproducidos y transmitidos de generación en generación, erigiéndose como estereotipos. 
Tales nos permiten ordenar, clasificar, ubicar y categorizar a las personas; y no podemos 
olvidar que son representaciones sociales (forman parte de nuestro imaginario colectivo) 
y las confundimos con una realidad única, absoluta, cristalizada, fosilizada, anclada en 
una visión histórica, inmutable, naturalista y esencialista, mediante la cual dividimos, 
fragmentamos y jerarquizamos a los individuos; y así, la identidad construida a partir de los 
esquemas de género (enraizada en el dimorfismo sexual), se convierte en una forma de 
fijación y discriminación anclada en estereotipos de género, esto es, en imágenes o modelos 
esquemáticos, simplificados, sobregeneralizados y superficiales de las personas (Cabral y 
García, s/f, p. 4). Es esta clase de estereotipos en torno al género la que tratamos de identificar 
con la presente indagación, basándonos en la metodología de las Representaciones Sociales 
(RS).

Las RS son también un entramado teórico sugerido por Serge Moscovici, de cuyo 
significado nos advierte que no es de fácil comprensión. Desde Durkheim, Moscovici (1981), 
retoma la representación individual y colectiva y acoge el término de representaciones 
sociales, porque considera que son más apropiadas para ser comprendidas por las 
sociedades modernas. Con los aportes de la psicología social, Moscovici aporta que las 
representaciones sociales son sistemas cognitivos con una lógica y un lenguaje propio. No 
representan simplemente “opiniones acerca de”, “imágenes de”, “actitudes hacia”, sino que 
encarnan teorías o ramas del conocimiento.

Como sistemas sociales de valores, ideas y prácticas, las RS se plantean cuatro 
elementos constitutivos de la representación social: La información, que se relaciona con lo 
que “yo sé”; la imagen, que se relaciona con lo que “veo”; las opiniones, con lo que “creo”; 
las actitudes, con lo que “siento”; en nuestro caso específico, relacionados con el género. 
Según Gastrón (2003, p. 178), la representación social del género femenino y del género 
masculino han ido cambiando en las últimas décadas, incluyéndose los comportamientos 
sociales cotidianos, la asignación de roles, las costumbres, la educación, las relaciones de 
pareja y la familia.

Así pues, es de esperar que un nivel educativo, como es el superior, haga su 
parte en la conformación, pero, sobre todo, en la deconstrucción de los estereotipos, que 
escinden más que incluir, y, en esa exclusión persisten las relaciones desiguales de poder 
e, implícitamente, las relaciones de violencia. También, como demuestran los hallazgos de 
Miranda-Garay, Medrano-Martínez y Talamantes-Pérez (2016, p. 49), es predecible que: “Los 
resultados varíen en función del género y la licenciatura a que se pertenece. La mayoría de 
estos resultados son apegados a los estereotipos o al concepto tradicional que se tiene de 
género, en algunos casos más arraigados que otros.”

Con estos antecedentes, nos dimos a la tarea de averiguar cuáles son las 
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representaciones sociales de género que prevalecen en estudiantes de licenciatura de una 
universidad pública en la región central de México, teniendo como supuesto que persisten 
estereotipos de género que actúan para conformar el ser y hacer de hombres y mujeres.

Presencia de hombres y mujeres en la universidad
De manera muy concisa, presentamos el panorama que guardaba la Universidad 

tomada como estudio de caso en cuanto a hombres y mujeres (académicos/as, personal 
administrativo y población estudiantil). De acuerdo con el personal que labora en la 
Universidad, las mujeres conforman el 41% y los hombres el restante 59%. De manera más 
específica, por lo que toca al personal académico, el porcentaje de mujeres es de 38%; 
los hombres ocupan el 62%. No es, en efecto, el meollo de este trabajo, pero vale la pena 
visibilizar siempre la asimetría entre hombres y mujeres académicos, porque, lo común, 
es que ellos las superen en número, pero, además, en las categorías (mejores plazas y 
mejores salarios), por áreas (destacan ellos en las ciencias exactas e ingenierías) y en los 
sistemas de reconocimientos, como el Sistema Nacional de Investigadores, en México, cuyas 
membresías representan ingresos económicos.

Retomando la estadística básica de la institución en comento, entre el personal que 
desempeña actividades administrativas, las mujeres constituyen el 43% y los hombres el 
57% restante. Valga también recordar las traducciones de desigualdad en este rubro, pues, 
además de ser mayoría, por lo general, son los hombres quienes pueden realizar horas extras 
de trabajo, ya que ellas tienen límite de horario para continuar la jornada en sus hogares, 
como cuidadoras de los hijos, esposos, padres.

Como se ve claramente, las mujeres que laboran en esa institución son minoría en 
relación con los hombres. Pero, no ocurre lo mismo con los estudiantes, pues las alumnas 
constituyen una mayoría, en relación con sus compañeros. Este indicador, por lo general, ha 
sido utilizado para presumir el resultado de acciones afirmativas en torno a la igualdad de 
género en las instituciones educativas, sobre todo las de educación superior o universitario; sin 
embargo, no es así, ya que las mujeres son mayoría en la población total;1 en consecuencia, 
esta presencia “mayoritaria” en la matrícula es un reflejo proporcional de esa relación y no un 
crecimiento significativo que se pueda atribuir al éxito de las políticas públicas o educativas.

Una lectura desde otra perspectiva también indica cuán engañoso puede ser el 
dato, según sea presentado, puesto que la brecha entre estudiantes hombres y mujeres en 
educación superior está sumamente marcada en determinadas áreas y niveles, esto es, la 
balanza se inclina a favor de ellos en estudios de doctorado y en los campos de ciencias 
exactas, ingenierías y tecnología, por tradición, áreas masculinizadas.

Por su parte, es muy marcada la presencia de estudiantes mujeres en carreras de 
ciencias sociales, de la salud y humanidades; algunas ingenierías empiezan a descollar por la 

1 De las 126,014,024 personas que residen en México, 51.2% corresponden a mujeres y 48.8% a hombres. Por lo 
que corresponde a la entidad en donde se ubica el estudio, en el 2020 la población era de 6,166,934 habitantes; 
de ellos, 3,170,480 son mujeres (51.4%) y 2,996,454 son hombres (48.6%). Censo de Población y Vivienda , 2020.
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presencia de estudiantes mujeres, pero son las relacionadas con el cuidado y la manutención 
(afines al mundo femenino), como las ingenierías en alimentos o ambientales. En cambio, 
otros campos permanecen con un fuerte sello masculino, como las ingenierías en electrónica, 
robótica y automotriz. Hay carreras que se mantienen más o menos con proporciones iguales 
de matrícula femenina y masculina, como las adscritas al área de la administración.

Este es un sencillo panorama que ilustra la situación de la institución que alberga a las 
y los estudiantes con quienes nos acercamos para conocer qué Representaciones Sociales 
tienen en torno al género.

METODOLOGÍA
Elegimos estudiantes de tres licenciaturas: Piscología, Administración de Recursos 

Turísticos y Educación. Las dos primeras están balanceadas en cuanto al número de 
estudiantes hombres y mujeres, mientras que en educación (como carrera históricamente 
feminizada), existe una relación de poco más de cuatro mujeres por cada hombre que estudia 
esa licenciatura.

El instrumento que diseñamos consta de sólo dos apartados: uno en el que cada 
encuestada/o menciona a la persona (real o de ficción) que más admire; y la segunda, para 
que indique, de una lista de 60 palabras, cuáles ubica en el mundo de lo femenino y cuáles 
en el masculino. Los términos fueron extraídos de la bibliografía consultada y señaladamente 
corresponden a estereotipos masculinos y femeninos (50); mientras que diez son neutros.

El instrumento se diseñó con suficiente espacio para que las y los estudiantes anotaran 
comentarios, si les placía. Varios de ellos así lo hicieron y enriquecieron sus respuestas.

ALGUNOS RESULTADOS: PREVALENCIAS Y PERSPECTIVAS
Respecto a la primera parte del instrumento, referida a mencionar a la persona o 

personaje que más admiran los estudiantes, 18 varones y 24 mujeres nombraron a una 
persona o personaje masculino: las frecuencias más altas corresponden a: Papá, Jesucristo, 
Buda y Harry Potter. Sólo 6 hombres y 20 mujeres mencionaron a una persona o personaje 
femenino como aquellas que admiran, siendo las más frecuentes: Mamá, alguna familiar 
(hermana, tía) y Santa Teresa de Calcuta.

Con nombre propio, las y los estudiantes señalan admirar a tres figuras masculinas: 
Jesucristo, Buda y Harry Potter y sólo a una femenina: Santa Teresa de Calcuta. La respuesta 
es consistente con lo que indica la literatura en ese sentido: que las personas y personajes 
más admirados son los masculinos, fiel a la tradición que refleja la historia (héroes hombres), 
la ciencia (hombres científicos), la filosofía (no se revela ninguna filósofa), las religiones 
deístas (Dios y no Diosa), la academia (en su universidad los puestos más altos son ocupados 
por hombres), y hasta la publicidad (que presenta imágenes de hombres triunfadores y no de 
mujeres exitosas).

Algunos estudiantes dieron su razón de por qué admiran una figura relacionada ya 
sea con lo masculino o con lo femenino. Por lo que toca a la primera categoría, dijeron admirar: 
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inteligencia, lealtad, determinación (7 menciones); humildad, dedicación, entrega, fortaleza, 
perseverancia, compasión (5 menciones); éxito, responsabilidad, amor (3 menciones); 
esfuerzo, empeño, carácter, firmeza, liderazgo, amistad, valentía (2 menciones), sensibilidad 
(1 mención). En una nube de palabras, la representación se aprecia como sigue:

Figura 1. Cualidades masculinas que admiran las y los estudiantes.

Fuente: elaboración propia por medio de nubedepalabras.es/.

Claramente se observa que la cualidad más reconocida en las personas o personajes 
masculinos que admiran las y los estudiantes es la inteligencia; mientras que la sensibilidad 
(vista como propia del mundo femenino) apenas es visible.

Tocante a lo que admiran de las personas o personajes femeninos, ubican los siguientes 
atributos: fuerza (15 menciones), perseverancia (11 menciones); firmeza (5 menciones); 
amor, entrega (3 menciones); compromiso, determinación, pasión, bondad, humildad, justicia, 
belleza, protección (1 mención). También hemos representado este hallazgo en la figura 2.
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Figura 2. Cualidades femeninas que admiran las y los estudiantes.

Fuente: elaboración propia por medio de nubedepalabras.es/.

Los atributos “amor”, “fuerza”, “entrega” y “firmeza”, son los más admirados en una 
persona o personaje femenino. El amor no sorprende, puesto que se ha relacionado siempre 
con el mundo femenino; no obstante, nos sorprendió un poco encontrar “fuerza”, dado que 
comúnmente ha estado ligado con los hombres. Empero, encontramos una pista en los 
comentarios de tres estudiantes, que aludieron a la fuerza emocional y espiritual, además de 
la física. Un encuestado escribió: “A mi mamá. Porque siempre ha sido fuerte para sacarnos 
adelante”. Otra lectura, muy optimista, es aventurarnos a pensar que las Representaciones 
Sociales respecto a lo masculino y femenino se están transformando en las y los jóvenes 
y las están transfiriendo entre los campos masculino y femenino; por ejemplo, atributos 
como “humildad”, “compasión”, “sensibilidad”, los adjudicaron a la figura masculina, cuando, 
antaño, sólo se veían propios para las mujeres.

A los anteriores, añadimos los términos de “éxito” y “triunfo”, ligados con estereotipos 
masculinos, pero que, en nuestra muestra, son admirados por las y los estudiantes tanto en 
figuras masculinas como femeninas. Probablemente, los componentes culturales que hemos 
citado (historia, ciencia, filosofía, religión, educación, y ahora la enorme influencia de la 
publicidad en medios digitales), han permeado las conciencias de hombres y mujeres en torno 
a lo que es admirable y lo que no. No obstante, la no aplastante mayoría y la transferencia de 
una figura a otra de atributos no hegemónicos, nos permite concebir la esperanza de que las 
mujeres están empezando a descollar en estos campos; al menos, parece que hay tramos 
de la frontera masculino-femenino que ya no son mutuamente excluyentes, lo que iría en el 
camino del reconocimiento de la diferencia para incluir y no más para marginar.

Enseguida, mostramos las RS que tienen los y las estudiantes en torno a lo femenino 
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y a lo masculino, respectivamente. Utilizando la misma herramienta de la nube de palabras, 
se aprecia con toda claridad que belleza, emoción, sensibilidad y ternura son términos 
indefectiblemente vinculados con lo femenino, según las propias mujeres estudiantes. 
Cuidado, abnegación y pasividad, si bien aparecen, no es con la misma intensidad. 
Probablemente en estas estudiantes jóvenes se estén transformando los estereotipos de la 
mujer dedicada a labores de cuidado y sostenimiento, de ser pasivas y abnegadas.

Figura 3. Representaciones Sociales de las estudiantes sobre lo femenino

Fuente: elaboración propia por medio de nubedepalabras.es/.

Procediendo de semejante modo, sistematizamos las RS que las mismas estudiantes 
ubican con lo masculino. A golpe de vista de la figura 4, nos percatamos que la cantidad de 
conceptos que las estudiantes identifican con lo masculino disminuye considerablemente en 
relación con las que identifican con lo femenino. Entre todos los términos enunciados (fuerza, 
automóvil, protección, jefatura, producción, agresión, sustento, seguridad, dinero, trabajo y 
firmeza), destacan “Fuerza”, referida a la fuerza física y, desde la literatura especializada, 
vinculada con el sojuzgamiento, sometimiento y violencia que han ejercido los hombres 
sobre las mujeres; esta RS aparece con suficiente intensidad todavía. Las más débiles están 
relacionadas con los conceptos de “jefatura” y “seguridad”; de la primera hubiéramos esperado 
una mayor intensidad, pero, como venimos describiendo, es muy positivo ir despojando a las 
palabras de su pertenencia exclusiva o no a los mundos de lo masculino y lo femenino.

El dinero y la firmeza pueden explicarse por sí solas también. Pero nos permitimos 
hacer un comentario respecto a “Automóvil”, porque está presente desde los primeros años 
de vida de los varones, en forma de juguete propio para ellos, que juegan con carritos; 
mientras las niñas lo hacen con muñecas. Sin embargo, en otros momentos de la vida, ya 
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adulta, el automóvil representa la posibilidad de movimiento, de ir de un lugar para otro: del 
espacio privado al lugar público. Una estudiante anotó: “Un coche te da la sensación de 
libertad; no dependes de él para moverte. Vas de un lugar para otro según tu tiempo y no 
cuando ellos te quieran llevar”. Esa es una idea aspiracional todavía, porque es uno de los 
términos atribuidos sólo a ellos, en las respuestas de las estudiantes.

Figura 4. Representaciones Sociales de las estudiantes sobre lo masculino. 

Fuente: elaboración propia por medio de nubedepalabras.es/.

La siguiente figura, construida con igual procedimiento, nos señala las RS que tienen 
los estudiantes varones en torno a lo masculino. Probablemente relacionado con términos 
como “actividad”, “trabajo”, “dinero”, la RS más fuerte que los estudiantes atribuyen a lo 
masculino es “automóvil”. Le siguen “protección”, “sustento”, “estrategia” y “firmeza”, grupo en 
el que sólo la primera está más identificada con lo femenino que con lo masculino. Entre las 
RS más débiles que los estudiantes adjudican a lo masculino están “razón”, “éxito”, “trabajo”, 
“independencia” y “análisis”, que, sin ser neutras, nos dejan nuevamente este sendero de 
admitir que no hay exclusivismos cuando somos todos y todas, personas: más allá del género.
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Figura 5. Representaciones Sociales de los estudiantes sobre lo masculino

Fuente: elaboración propia por medio de nubedepalabras.es/.

Por último, la figura 6 informa los resultados hallados sobre las RS de los estudiantes 
en torno a lo femenino.

Figura 6. Representaciones Sociales de los estudiantes sobre lo femenino.

Fuente: elaboración propia por medio de WordItOut.

Es claro que las RS que los estudiantes identifican con mayor fuerza con lo femenino 
son: “maternidad”, “ternura”, “sensibilidad”, “hijos” y “emotividad”, que tampoco nos sorprende, 
pues corresponden a estereotipos rotundamente ligados con lo femenino. Lejos, como en 
el caso de las estudiantes mujeres, quedan las alusiones a términos como abnegación, 
pasividad e ingenuidad. En la lista también aparecieron palabras que denotan estereotipos 



 
Entre sexo e gênero Compreensão e não explicação Capítulo 5 58

femeninos, como “compromiso”, “honestidad” y “amor”, que son términos neutros, pero que 
los estudiantes les están adjudicando un carácter más femenino que masculino.

En este afán de encontrar un punto medio de encuentro, balance y equilibrio entre 
las fronteras de lo masculino y lo femenino, ubicamos, en orden descendente, las RS en las 
que coinciden las y los estudiantes, a las que les adjudican carga ninguna de género. De 
hecho, estos términos estaban en nuestra categoría de palabras neutras. Tales son: escuela, 
estudio, cultura y democracia, lo que, nos hace seguir creyendo en que hay espacios de 
convivencia y armonía entre los géneros, que nos permite un diálogo en cancha neutral, a 
partir de la cual construir sobre las diferencias que parecen irreconciliables, Y dada nuestra 
vocación de educadores, nos complace pensar que es en la escuela y a través del estudio 
como podemos forjar esos ambientes constructivos de encuentro humano, que nos permita 
completarnos como personas y crecer juntos como sociedad.

Sin embargo, así como sobresalen las anteriores RS menos cargadas ideológicamente 
de lo masculino o femenino, también resaltan las exclusiones; las que mutilan al ser humano 
sea hombre o sea mujer. Aquellas preconcepciones que se ubican en una, pero jamás en 
el otro. Entre las RS que hombres ni mujeres atribuyeron a lo femenino están: “fuerza”, 
“automóvil”, “sustento”, “producción”, “seguridad”, “dinero” y estrategia”, esto es, se ubican 
como exclusivas para ellos. En nuestra traducción, estas RS revelan que el mundo femenino, 
las mujeres específicamente, estarían mutiladas, carentes de esas circunstancias y atributos 
asignados únicamente a los hombres. En igual sentido, se coloca al mundo de lo masculino, 
a los hombres, como mutilados y negados de: emoción, emotividad, intuición, maternidad, 
ternura, belleza y sensibilidad, que las y los encuestados relacionaron en exclusiva con el 
mundo femenino.

Si algunos párrafos anteriores nos hacían concebir la esperanza de espacios comunes, 
compartidos, dialogantes, entre los mundos masculino y femenino, estos dos últimos nos 
vuelven a encender la alerta en torno a las exclusiones, las privaciones, las mutilaciones; de 
esas RS que si nos faltan nos hacen estar incompletos como personas integrales, armónicas 
y en equilibrio, con nuestra parte femenina y con nuestra parte masculina. Es cierto que los 
hombres no pueden dar a luz, pero eso no les priva de tener un sentido maternal, ser tiernos, 
cuidadosos y amorosos. Es cierto que la ternura es más privativa de las mujeres, pero eso no 
las hace carentes de la fuerza e inteligencia; por dar otro ejemplo.

A MODO DE CONCLUSIONES
Aunque el tamaño de la muestra no nos permite dar conclusiones tajantes, porque 

no reporta diferencias estadísticamente significativas entre estudiantes mujeres y hombres 
en cuanto a sus RS sobre el género, sí podemos aventurarnos a plantear que, de acuerdo 
con los resultados obtenidos, aparece como una constante la autovaloración. Hombres y 
mujeres pensamos para nosotros/as lo que consideramos como más positivo. En el caso de 
las mujeres, prácticamente todas se adjudican “inteligencia”; los hombres se otorgan “fuerza”.
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Asimismo, detectamos que permanecen RS que son consideradas como estereotipos 
tanto para hombres como para mujeres. Surgen otros estereotipos emergentes, como: 
automóvil, amor, hijos, alegría y padres, que propusimos a partir de términos neutros, pero 
que los estudiantes participantes en la encuesta les han otorgado esa carga ideológica de ser 
parte del mundo masculino o del femenino.

Parece un hecho que la educación es un vehículo para la transmisión de estereotipos, 
por lo que esperaríamos que, justo un enfoque de género en la educación posibilitaría ver la 
enorme riqueza de ser diferentes en un terreno equitativo, en donde se procura la igualdad 
y se aprecia la diversidad como elemento que enriquece los aprendizajes y las personas. 
A esto nos invitan conceptos como: escuela, estudio, cultura y democracia, que no son 
estereotipados por alumnas ni por alumnos.

Los estereotipos son creaciones culturales y, por tanto, se pueden deconstruir. Un 
vehículo que puede hacer una enorme tarea al respecto es la educación. En prácticamente 
todas las instituciones del país se están aplicando programas para abatir las brechas de 
desigualdad entre hombres y mujeres en los recintos universitarios, sean trabajadoras 
o estudiantes. Asimismo, medidas como la transversalización del curriculum pueden 
incidir en la transformación de las estructuras ancladas desde antaño, a concebir nuevas 
representaciones en torno al género.
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