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Resumen 

 

El presente texto, muestra las relaciones significativas que 

existen entre la transmisión de distintos actores de la vida 

cotidiana con la conceptualización de género que los hombres y 

las mujeres crean. Esta investigación está fundamentada en 

distintas corrientes de pensamiento y su marco de herramientas 

e información más fuerte, es un instrumento que se aplicó a 

alumnos de la Escuela Normal Superior, pertenecientes sólo al 

primer año. El instrumento contiene diversos factores que 

enmarcan la percepción de género, así como la discriminación; 

uno de ellos, es la transmisión de discriminación por personajes 

comunes en el individuo, tales como familiares, amigos, 

vecinos y maestros, a partir de esto último se realizaron 

diferentes pruebas para conocer la relación que estos 

transmisores tienen con la atribución de características 

específicas para cada sexo. En este escrito se analiza acerca de 

la influencia de los familiares y la discriminación que puedan 

ejercer éstos, con la conceptualización de lo que es 

masculinidad y feminidad. De la misma manera, se 

incorporarán transmisores de discriminación externos al núcleo 

familiar como maestros, vecinos y amigos. Así mismo, se creó 

una división más, la cual habla acerca de las figuras de 

autoridad e iguales, para así poder definir quiénes de ellos tiene 

una mayor influencia en cada uno de los sexos para concebir lo 

que él mismo como hombre o mujer es, así como quién es al 

sexo opuesto. Todos los análisis y pruebas se realizaron con una 

población homogénea, es decir, se dividió al hombre de la 

mujer para así conocer la conceptualización que cada uno de 

ellos asume para con el mismo y el otro, y además ver, de 

manera separada los transmisores de discriminación que 

mantienen una relación significativa con tal atribución y 

caracterización. 

 

Transmisores de Discriminación, Percepción y 

Conceptualización de Género 
 

 

Abstract 

 

This text shows significant relationships between different 

actors transmission of daily life with the conceptualization of 

gender that men and women create. This research is based on 

different schools of thought and their frame of stronger tools 

and information, it is an instrument that was applied to students 

he Normal School, belonging to the first year. The instrument 

contains several factors that frame perception and gender 

discrimination; one of them is the transmission of 

discrimination by common characters in the individual, such as 

family, friends, neighbors and teachers, the latter from different 

tests for the relationship they have with transmitters attributing 

specific characteristics were performed for a chess. In this 

paper we analyze about the influence of family and 

discrimination that they can exercise with the conceptualization 

of what masculinity and femininity. Similarly, external 

transmitters discrimination will join the household as teachers, 

neighbors and friends. Likewise, a division, which talks about 

authority figures and peers, in order to define which of them 

has a greater influence on each of the sexes to conceive what he 

himself as a man or woman is created, and who is the opposite 

sex. All analyzes and tests were performed with a homogeneous 

population, divided man from woman to get to know the 

conceptualization that each assumes towards the self and the 

other, and see also, separately transmitters discrimination that 

maintain a meaningful relationship with such attribution and 

characterization.  
 

 

 

 

 

 

Transmitters discrimination, Perception and 

Conceptualization of gender 
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Introducción 

 

La igualdad de géneros es una propuesta 

positiva, la cual permite mejorar la condición 

de vida de los seres humanos. Los actores 

principales en esta propuesta son hombres y 

mujeres en los procesos de relación entre 

ambos. Las diferencias entre lo femenino y lo 

masculino se abordan, en este estudio, desde 

dos vertientes: la clasificación sexual y los 

estereotipos de género. Las dos aproximaciones 

difieren, pero al mismo tiempo, son 

determinantes. Por un lado, la clasificación 

sexual está referida a características biológicas. 

Desde esta perspectiva, no existe gran 

discusión, pues ambos, hombres y mujeres, 

tienen semejanzas y diferencias ancladas a los 

rasgos sexuales biológicos. Sin embargo, el 

sexo es el primer elemento de clasificación y, 

en muchos casos, de segregación. 

 

Por otro lado, a partir de la taxonomía 

sexual, socialmente se generan actitudes, 

normas y procedimientos genéricos. Las 

diferencias biológicas se constituyen en 

contrastes sociales, pues se consideran 

limitantes en los roles laborales, familiares, 

educativos y jerárquicos. Por lo anterior, en este 

trabajo se aborda la aproximación a la 

percepción de género en una población con 

características muy particulares: la Normal 

Superior de Coahuila. 

 

Diversos países en el año 2000 se 

reunieron en la Cumbre Milenio y acordaron 

objetivos para mejorar la condición de vida de 

los seres humanos. Una de las metas 

establecidas en dicho evento internacional fue 

“promover la igualdad entre géneros y la 

autonomía de la mujer”, la cual implica que 

tanto los hombres como las mujeres tengan las 

mismas condiciones y oportunidades para 

ejercer sus derechos sin importar su sexo o 

identidad de género. 

 

La igualdad de los géneros es positiva, 

pero se debe de hablar de una equidad de 

género, ya que esta toma en cuenta las 

diferencias que hay entre los grupos sociales, 

partiendo de la creación de condiciones para 

que las desigualdades no influyan y poder así 

tener acceso a las mismas oportunidades en los 

diferentes ámbitos. 

 

 

 

 

La igualdad de género ha sido un tema 

abordado a nivel mundial, pues es un tópico que 

refiere a cada uno de los países, sin excluir 

ninguno, puesto que todos son habitados por 

seres humanos, quienes se desarrollan en una 

sociedad, regida por un sistema que apoya el 

funcionamiento de esta. 

 

México no es la excepción, en el 

apartado de antecedentes de investigación se 

describirá el panorama de este país respecto al 

tema tratado en esta investigación a lo largo de 

diferentes tiempos históricos. En la actualidad, 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), muestra en el documento titulado 

Mujeres y Hombres de México 2012, distintas 

cifras que exponen la situación de ambos sexos 

en diferentes áreas. Esta investigación 

mencionará aquellas cifras, referidas a la 

educación recibida por mujeres y hombres entre 

18 y 29 años, pues la situación de la población 

tratada en este documento abarca esas edades y 

ese sector. 

 

En el 2012 el 31.6% de mujeres de 18 a 

24 años, estudian un nivel medio superior o 

superior, y el 33.5% de hombres de las mismas 

edades, las acompañan en dichos niveles, lo 

cual refleja una diferencia de 1.9%. La 

población de 25 a 29 años el 6.4% son mujeres 

y el 7.8% son hombres que estudian un nivel 

superior, lo cual deja una diferencia de 1.4% 

entre ambos sexos, lo cual es un avance para el 

país pues en el 2005, los porcentajes fueron de 

7.1% de hombres y 5.6% de mujeres. 

 

Con base en las cifras anteriores y a la 

contextualización de la carrera que cursa la 

población a investigar, se hace mención 

también de la situación exclusiva de la 

Institución en que se investigó. La Escuela 

Normal Superior se ha caracterizado por ser 

diferente a las demás Normales del estado, 

puesto que en su alumnado se encuentran 

trabajadores, y personas con edades más 

avanzadas que las otras Normales, es decir, no 

existe un límite de edad para poder ingresar a 

dicha institución. Sus alumnos pueden ingresar 

directo de un bachiller o preparatoria, de una 

carrera técnica o superior, o bien de una clase 

trabajadora, algunos ya laboran en el sector 

educativo e ingresan a la Normal Superior para 

buscar un mejor posicionamiento laboral. Es 

por ello que, dentro de los cuestionamientos de 

esta investigación, no se puede pasar por alto 

dicha brecha de edad y de desempeño laboral. 
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El investigar acerca de la percepción de 

género, nos lleva al significado mismo de esta 

palabra, la cual se entenderá en esta 

investigación como la concepción de 

estereotipos sociales y culturales que las 

sociedades atribuyen al comportamiento, las 

características y valores que se asignan a los 

hombres y mujeres. Es por ello que el género es 

considerado un elemento socio-económico, útil 

para analizar los roles, las responsabilidades, 

obligaciones, oportunidades y necesidades de 

los sexos en un contexto específico. 

 

El término de estereotipo refiere a una 

clasificación social, que particulariza a grupos y 

personas, a través de signos, que generalizan, y 

a su vez representan un conjunto de valores, 

juicios y suposiciones acerca de características, 

conductas o historias. (CONAPRED, 2008) 

 

Es necesario señalar que detrás de la 

identificación de dichos estereotipos, recae una 

idea de que éstos son naturales en cada género. 

  

Es decir, que no se percibe como una 

imposición por la sociedad sino como un 

atributo proveniente del género en sí. Por lo 

cual, el ser humano en su necesidad de 

sociabilizar adopta estos estereotipos como 

identidades y rasgos personales, como 

conductas debidas para ser aceptado 

socialmente. Una característica de los 

estereotipos de género es que los atributos que 

se les refieren son percepciones concebidas y 

transmitidas por muchos años y generaciones, y 

limitan e inclusive afectan la vida de los seres 

humanos, estancándolos en supuestos, de los 

cuales no se puede huir sin una crítica social. 

 

Es importante diferenciar los conceptos 

de género y sexo. Éste último hace referencia a 

las características biológicas que diferencian a 

hombres y mujeres. Mientras que el término de 

género se refiere a las relaciones sociales y 

personales entre los sexos, y la manera en que 

se constituyen o forman los conceptos de 

masculinidad y feminidad, y logran un 

desarrollo humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin duda la discriminación está ligada al 

tema de género, puesto que éste último 

concepto es concebido como estereotipo, por lo 

cual, manifiesta una serie de características, 

atributos y supuestos de los hombres y mujeres, 

en este caso, la discriminación puede darse por 

género, al asimilar tales estereotipos y hacer 

diferencia, ya sea por la concepción del género 

en sí, o la diferencia que presenta una persona a 

los estereotipos marcados socialmente. 

 

La discriminación se manifiesta de 

distintas maneras, ya sea por un trato 

diferencial, que afecte los derechos de una 

persona o grupo, obedeciendo a una razón de 

algún atributo o rasgo en particular; o bien 

manifestando actitudes de menosprecio e 

intolerancia y creando un ambiente hostil y 

humillante hacia alguien o un grupo. 

 

Lo cual provocará una deterioración de 

la convivencia de las personas, marginando a 

algunos y limitando el desarrollo humano y el 

disfrute de los derechos fundamentales. 

 

Englobando cada uno de los tópicos 

abordados en esta investigación y en este 

apartado, se profundizará el tema de desarrollo 

humano, entendiendo éste como el estudio 

científico de cada proceso en el desarrollo del 

ser humano, centrando su atención en los 

cambios a lo largo de la vida, así como en las 

características que permanecen y en las que se 

modifican. 

 

Antecedentes 

 

El investigar acerca de la percepción de género, 

nos lleva al significado mismo de esta palabra, 

la cual se entenderá en esta investigación como 

la concepción de estereotipos sociales y 

culturales que las sociedades atribuyen al 

comportamiento, las características y valores 

que se asignan a los hombres y mujeres. Es por 

ello que el género es considerado un elemento 

socio-económico, útil para analizar los roles, las 

responsabilidades, obligaciones, oportunidades 

y necesidades de los sexos en un contexto 

específico. 

 

El término de estereotipo refiere a una 

clasificación social, que particulariza a grupos y 

personas, a través de signos, que generalizan, y 

a su vez representan un conjunto de valores, 

juicios y suposiciones acerca de características, 

conductas o historias. (CONAPRED 2008). 
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Es necesario señalar que detrás de la 

identificación de dichos estereotipos, recae una 

idea de que éstos son naturales en cada género, 

es decir, que no se percibe como una 

imposición por la sociedad sino como un 

atributo proveniente del género en sí. 

  

Por lo cual, el ser humano en su 

necesidad de sociabilizar adopta estos 

estereotipos como identidades y rasgos 

personales, como conductas debidas para ser 

aceptado socialmente. Una característica de los 

estereotipos de género es que los atributos que 

se les refieren son percepciones concebidas y 

transmitidas por muchos años y generaciones, y 

limitan e inclusive afectan la vida de los seres 

humanos, estancándolos en supuestos, de los 

cuales no se puede huir sin una crítica social. 

 

Es importante diferenciar los conceptos 

de género y sexo. Éste último hace referencia a 

las características biológicas que diferencian a 

hombres y mujeres. Mientras que el término de 

género se refiere a las relaciones sociales y 

personales entre los sexos, y la manera en que 

se constituyen o forman los conceptos de 

masculinidad y feminidad, y logran un 

desarrollo humano. 

 

En el año 2000, diversos países se 

reunieron en la Cumbre Milenio y acordaron 

objetivos para mejorar la condición de vida de 

los seres humanos. Una de las metas 

establecidas en dicho evento internacional fue 

“promover la igualdad entre géneros y la 

autonomía de la mujer”, la cual implica que 

tanto los hombres como las mujeres tengan las 

mismas condiciones y oportunidades para 

ejercer sus derechos sin importar su sexo o 

identidad de género. La igualdad de los géneros 

es positiva, pero se debe de hablar de una 

equidad de género, ya que esta toma en cuenta 

las diferencias que hay entre los grupos 

sociales, partiendo de la creación de 

condiciones para que las desigualdades no 

influyan y poder así tener acceso a las mismas 

oportunidades en los diferentes ámbitos. 

 

Con base a lo anterior, se puede 

identificar un nuevo tópico que será abordado 

en esta investigación, puesto que no solo se 

tratarán temas de sexo y género, sino también 

se aborda el tema de la discriminación. 

  

 

 

 

El cual, de acuerdo con la Ley Federal 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 

promulgada el 9 de junio del 2003, indica que: 
 

“Se entenderá por discriminación toda 

distinción, exclusión o restricción que, 

basada en el origen étnico o nacional, sexo, 

edad, discapacidad, condición social o 

económica, condiciones de saludo, 

embarazo, lengua, religión, opiniones, 

preferencias sexuales, estado civil o 

cualquier otra, tenga por efecto impedir o 

anular el reconocimiento o el ejercicio de 

los derechos y la igualdad real de 

oportunidades de las personas” 

 

Sin duda la discriminación está ligada al 

tema de género, puesto que éste último 

concepto es concebido como estereotipo, por lo 

cual, manifiesta una serie de características, 

atributos y supuestos de los hombres y mujeres, 

en este caso, la discriminación puede darse por 

género, al asimilar tales estereotipos y hacer 

diferencia, ya sea por la concepción del género 

en sí, o la diferencia que presenta una persona a 

los estereotipos marcados socialmente. 

 

La discriminación se manifiesta de 

distintas maneras, ya sea por un trato 

diferencial, que afecte los derechos de una 

persona o grupo, obedeciendo a una razón de 

algún atributo o rasgo en particular; o bien 

manifestando actitudes de menosprecio e 

intolerancia y creando un ambiente hostil y 

humillante hacia alguien o un grupo. Lo cual 

provocará una deterioración de la convivencia 

de las personas, marginando a algunos y 

limitando el desarrollo humano y el disfrute de 

los derechos fundamentales. 

 

Englobando cada uno de los tópicos 

abordados en esta investigación y en este 

apartado, se profundizará el tema de desarrollo 

humano, entendiendo éste como el estudio 

científico de cada proceso en el desarrollo del 

ser humano. 

  

Centrando su atención en los cambios a 

lo largo de la vida, así como en las 

características que permanecen y en las que se 

modifican. 
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Justificación 

 

La igualdad de género ha sido un tema 

abordado a nivel mundial, pues es un tópico que 

refiere a cada uno de los países, sin excluir 

ninguno, puesto que todos son habitados por 

seres humanos, quienes se desarrollan en una 

sociedad, regida por un sistema que apoya el 

funcionamiento de esta. 

 

México no es la excepción, en el 

apartado de antecedentes de investigación se 

describió el panorama de este país respecto al 

tema tratado en esta investigación a lo largo de 

diferentes tiempos históricos. 

 

En la actualidad, el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), muestra en el 

documento titulado Mujeres y Hombres de 

México 2012, distintas cifras que exponen la 

situación de ambos sexos en diferentes áreas. 

 

Esta investigación mencionará aquellas 

cifras, referidas a la educación recibida por 

mujeres y hombres entre 18 y 29 años, pues la 

situación de la población tratada en este 

documento abarca esas edades y ese sector. 

 

En el 2012 el 31.6% de mujeres de 18 a 

24 años, estudian un nivel medio superior o 

superior, y el 33.5% de hombres de las mismas 

edades, las acompañan en dichos niveles, lo 

cual refleja una diferencia de 1.9%. La 

población de 25 a 29 años el 6.4% son mujeres 

y el 7.8% son hombres que estudian un nivel 

superior, lo cual deja una diferencia de 1.4% 

entre ambos sexos, lo cual es un avance para el 

país pues en el 2005, los porcentajes fueron de 

7.1% de hombres y 5.6% de mujeres. 

 

En base a las cifras anteriores y a la 

contextualización de la carrera que cursa la 

población a investigar, se hace mención 

también de la situación exclusiva de la 

Institución en que se investigó. La Escuela 

Normal Superior se ha caracterizado por ser 

diferente a las demás Normales del estado, 

puesto que en su alumnado se encuentran 

trabajadores, y personas con edades más 

avanzadas que las otras Normales, es decir, no 

existe un límite de edad para poder ingresar a 

dicha institución. Sus alumnos pueden ingresar 

directo de un bachiller o preparatoria, de una 

carrera técnica o superior, o bien de una clase 

trabajadora, algunos ya laboran en el sector 

educativo e ingresan a la Normal Superior para 

buscar un mejor posicionamiento laboral. 

Es por ello que dentro de los 

cuestionamientos de esta investigación, no se 

puede pasar por alto dicha brecha de edad y de 

desempeño laboral. 

 

Los beneficios de esta investigación son 

variados, así como sus beneficiarios. Uno de 

estos beneficios es el hecho de conocer la 

percepción que esta población tiene en este 

momento, por lo cual se puede analizar el 

sentido de tales percepciones, así como, las 

acciones que se pudieran ejercer por los 

interesados en disminuir la brecha de género. 

 

De igual manera, se aporta al sector de 

investigación en esta temática, resultados 

centrados no sólo en la variable de género, sino 

también en discriminación por actores cercanos 

a los participantes, los cuales en base a los 

antecedentes de esta investigación son factores 

influyentes en la estereotiparían del hombre y la 

mujer. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

- ¿Existe relación entre la transmisión de 

discriminación con la atribución de 

características de hombres en los 

normalistas pertenecientes al sexo 

masculino? 

 

- ¿Existe relación entre la transmisión de 

discriminación con la atribución de 

características de mujeres en los 

normalistas pertenecientes al sexo 

masculino? 

 

- ¿Existe relación entre la transmisión de 

discriminación con la atribución de 

características de hombres en los 

normalistas pertenecientes al sexo 

femenino? 

 

- ¿Existe relación entre la transmisión de 

discriminación con la atribución de 

características de mujeres en los 

normalistas pertenecientes al sexo 

femenino? 

 

Población 

 

Esta investigación se centra en los Normalistas 

pertenecientes a la Escuela Normal Superior del 

Estado de Coahuila en el curso oral, puesto que 

esta institución posee, dos modalidades con 

horarios diferentes. 
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La modalidad oral es caracterizada por 

trabajar bajo el calendario escolar de educación 

básica, es decir, sus clases son de lunes a 

viernes, respetando días festivos y vacaciones. 

 

El turno de esta Escuela Normal 

Superior es vespertino, iniciando su horario 

académico a las 5:00 pm y concluyendo sus 

clases a las 9:40 pm. Este horario es debido a 

que sus instalaciones, son compartidas por la 

Escuela Normal de Preescolar (Edificio C) y 

Escuela Normal Regional de Especialización 

(Edificio por el turno matutino). 

 

Perspectiva Teórica 

 

Las conductas humanas son definidas en gran 

parte por la cultura, las interacciones que tienen 

los hombres y mujeres en instituciones 

políticas, educativas y religiosas las cuales 

incluyen valores, actitudes y expectativas de la 

sociedad de lo femenino y masculino. 

  

Teoría sociocultural – Vigotsky: El ser 

humano al entrar en contacto con la cultura a la 

que pertenece se apropia de los signos que son 

de origen social y posteriormente los interioriza 

(Chávez, 2001). 

 

Feminismo corriente de ideas políticas y 

filosóficas con bases en la ilustración, tiene dos 

vertientes: el feminismo cultural que equipara 

la liberación femenina con la preservación de 

una cultura de las mujeres aparece como 

alternativa a la dominante, saturada de 

posiciones sexistas. Esta alternativa valora las 

costumbres de la mujer, su manera de 

relacionarse y sus aspectos de su personalidad. 

Y el feminismo posestructuralista que rechaza 

cualquier intento de definición de mujer ya que 

es una forma de estereotiparla (Castellanos 

1995). 

 

Machismo conjunto de valores, 

actitudes, creencias y conductas que tienen dos 

objetivos: por un lado, la polarización de los 

sexos, es decir, la contraposición de lo 

masculino y femenino la cual no sólo son 

diferentes sino mutuamente excluyentes; por 

otro, la superioridad de lo masculino en tareas 

consideradas importantes por los hombres. 

Plantea una diferencia psicológica entre el 

hombre y la mujer a partir de la cual se 

establecen roles para cada género (Castañeda 

2007). 

 

 

Resultados 

 

Este resultado es producto de una de las 

interrogantes de esta investigación, la cual 

cuestiona si existe una relación a partir de la 

transmisión de discriminación y la atribución de 

aspectos al sexo femenino, en este caso por 

parte de los caballeros, pues se desea saber qué 

personajes que discriminan afectan o favorecen 

la atribución de características al sexo contrario. 

  

De acuerdo con el análisis se observaron 

relaciones significativas sólo en los personajes 

de los abuelos, tíos, hermanos, primos, 

maestros y amigos, resulta muy interesante el 

que no exista una relación significativa con la 

discriminación de los padres y la 

conceptualización del género contrario. 

 

Se iniciará con los personajes 

pertenecientes a la familia. La discriminación 

por parte de los abuelos afecta a la atribución de 

la dominación en las mujeres por parte de los 

hombres, al igual que a la sumisión, lo cual 

indica que, a mayor discriminación por parte de 

los abuelos, menor es la atribución de la 

dominación y sumisión de la mujer en la 

percepción del hombre. Lo mismo ocurre con 

los tíos, a mayor discriminación de éstos los 

hombres perciben a la mujer menos dócil y 

sumisa. Los hermanos siguen jugando un papel 

importante ya que la discriminación por parte 

de ellos afecta de manera negativa la atribución 

de la inteligencia, libertad, trabajo, valentía, 

auxiliar, ayuda, crianza, hogar, servicio y 

sujeción que los hombres perciben como 

propios de la mujer. Y por último la protección 

y provisión como atributos femeninos se ven 

disminuidos cuando el hombre recibe 

discriminación por parte de sus primos. 

 

Los personajes ajenos al núcleo familiar 

con relaciones significativas con la atribución 

de características o aspectos al sexo femenino 

por parte de los varones son los maestros y 

amigos. Los primero afectan a la atribución de 

la inteligencia de las mujeres, la protección y 

provisión de las mismas, así como el hogar. 

Cabe destacar que esta relación se encuentra en 

cómo los hombres perciben a la mujer. Los 

amigos tienen una relación significativa con los 

atributos de inteligencia, libertad, protección, 

provisión, trabajo, auxiliar, hogar y servicio, 

casi la misma cantidad de relaciones que los 

hermanos. 
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Lo cual muestra la influencia que los 

iguales tienen en el sexo masculino, los cuales 

ya han mostrado relaciones significativas entre 

ciertas variables con la trasmisión de 

discriminación de sus amistades. 

 

Como complemento del resultado 

anterior, y como respuesta a otra de las 

interrogantes de investigación, se analizó la 

información a través de una prueba no 

paramétrica de correlación, solo que ahora, la 

diferencia en que ahora el proceso será 

solamente con población femenina, indicando 

atributos que ellas consideran pertenecientes al 

sexo masculino y cómo afecta la transmisión de 

discriminación por parte de personajes cercanos 

a ellas en la designación de estos atributos. 

 

A diferencia de los varones, las mujeres 

no mostraron relaciones significativas entre la 

discriminación que viven por personajes 

externos a su familia con la designación de los 

atributos a los hombres. Solamente existen 

relaciones entre ambos factores, cuando quien 

discrimina proviene de la familia de las 

participantes. 

 

Sorprendentemente los sobrinos juegan 

el papel con más relaciones, de acuerdo con el 

análisis las mujeres al vivir discriminación por 

parte de sus sobrinos la designación del atributo 

de independencia, inteligencia y provisión del 

hombre se ven afectados. Seguido de los 

sobrinos, los hermanos y los padres juegan un 

papel también importante; los primeros a la 

hora de describir el atributo de auxiliar y 

crianza como pertenecientes al hombre, 

mientras que los segundos afectan a la 

agresividad y amabilidad del varón, opuestos 

notables, esto quiere decir, que a mayor 

discriminación por parte de los padres, las 

mujeres perciben a los hombres  menos 

agresivos y menos amables, lo cual indica una 

inconstancia en las actitudes correspondientes 

al sexo masculino de acuerdo a las mujeres. 

  

Los abuelos y los tíos entablan 

relaciones significativas sólo con un atributo. A 

mayor discriminación de los abuelos, las 

mujeres atribuyen en menor cantidad la 

independencia a los hombres, es decir, pueden 

irse al extremo de la dependencia del hombre 

hacia ellas o a un balance entre ambos. La 

discriminación de los tíos mantiene una 

relación con la atribución de la libertad en los 

hombres atribuida o percibida por las mujeres. 

 

La percepción de género no sólo hace 

mención del rol que el sexo opuesto debe 

ejercer, sino también a la concepción propia de 

nuestro papel como hombre o mujer. 

 

Otro de los resultados que se obtuvieron 

al analizar la información otorgada por los 

participantes, fue la asignación de los mismos 

atributos mencionados con anterioridad, pero 

ahora, aplicados al género al que pertenecen. El 

caso particular de este apartado es el de la 

población masculina, y la discriminación por 

parte de actores en su vida. 

 

Se iniciará mencionando las relaciones 

significativas que conlleva la discriminación 

por parte de familiares hacia los hombres. Se 

observó que, a mayor discriminación por parte 

de los abuelos, menor es la asignación de los 

atributos audacia, dominación, dureza, rudeza y 

violencia. De igual manera, mayor 

discriminación por parte de los tíos, la 

dominación, provisión y docilidad del hombre 

se ve reducida en su atribución a dicho género. 

Los atributos mencionados, por ende, son 

importantes a los ojos de las figuras familiares 

de autoridad en estos resultados, y la carencia o 

debilidad en la posesión de alguna de ellas, 

desata la discriminación, pues son vistas como 

propias del hombre. 

 

Los pares como hermanos y primos 

fueron más presentes. 

 

La discriminación por parte de los 

primeros provoca una menor asignación de 

agresividad, dureza, fuerza, violencia y 

resignación, lo cual también puede ser 

explicado de manera inversa, por ejemplo, a 

mayor agresividad por parte del hombre, menor 

es la discriminación de los hermanos. Los 

primos comparten el atributo de agresividad, 

fuera de él existe relación con otros, tales como: 

rudeza, dependencia y docilidad. 

 

Con respecto a los actores externos al 

núcleo familiar, la discriminación por parte de 

los maestros mantiene una relación con el 

proveer, auxiliar, ayudar, cuidado, dedicación y 

sumisión. Por último, los amigos, figuran como 

los actores que más relación tienen con la 

asignación de atributos en el hombre, teniendo 

participación en siete de ellos: actividad, 

proveer, racionalidad, trabajo, auxiliar, ayudar y 

crianza. 
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Con respecto a la designación de 

atributos de las mujeres hacia lo que es la 

feminidad, se observa que a diferencia de 

cuando se trata de concebir lo que es un 

hombre, ahora las mujeres si muestran relación 

con un actor externo al núcleo familiar, por lo 

tanto, se iniciara mencionando los atributos que 

se encuentran ligados a este personaje. Los 

maestros y la discriminación que emane de 

ellos producen una relación con la 

conceptualización de mujer como activa y 

agresiva, estos dos atributos fueron 

estadísticamente representados con número 

positivos, lo cual refiere a un incremento de 

ambos cuando la discriminación es presentada. 

Por otro lado, las representaciones en número 

negativos fueron de los atributos de hogar, 

inteligencia e imaginación, lo cual indica que su 

presencia en una mujer disminuye la 

discriminación por parte de los docentes. 

  

Cuatro figuras familiares se relacionan 

con la atribución de características como 

femeninas, dos de estas figuras representan 

autoridad, una de ellas es un par y la última no 

juega ninguno de estos papeles. La relación de 

la discriminación por parte de abuelos está 

representada por números positivos, lo cual 

acrecienta la presencia del atributo de defensa y 

fuerza, este resultado puede referirse a una 

resistencia a la opinión atañera del abuelo y sus 

costumbres, pues a mayor discriminación de su 

parte, mayor es la defensa y fuerza de la mujer. 

Los tíos muestran relación con la agresividad y 

valentía de la mujer, la primera está 

representada con números negativos, lo cual 

indica que a mayor discriminación de los tíos, 

menor agresividad de la mujer, y la segunda, 

que se representa en positiva, señalando que a 

mayor discriminación por parte de algún tío 

mayor es la valentía de la mujer, lo cual, se 

puede inferir diciendo que la mujer se percibe 

valiente ante una situación de discriminación 

por parte de su tío, pero no es agresiva ante 

ello. 

 

La figura de igual en la familia y que se 

relaciona con lo que es feminidad para la mujer 

es la de los hermanos, la cual indica que a 

mayor discriminación de su parte menor 

sujeción y dar por parte de la mujer. Esto 

menciona una relación en la cual, si existe una 

discriminación la mujer como consecuencia no 

se sujeta y no da, sin embargo, si la mujer desea 

que esta situación termine, hace todo lo 

contrario. 

 

Por último, están los sobrinos, cuya 

discriminación hacia sus tías, provoca una 

relación entre la asimilación de inteligencia e 

imaginación en ellas como mujeres; esto puede 

deberse a la imagen que la tía puede tener ante 

el sobrino, pues por lo regular fungen una 

función de ejemplo, cuidado e inclusive 

crianza. 

  

Conclusiones 

 

Es trascendental comprender las relaciones que 

produce la discriminación de distintos 

personajes, en la asignación de atributos por 

género, puesto que tal y como en los resultados 

se mencionó, algunos de ellos necesitan ser 

incrementados para así evitar un acto 

discriminativo hacia ellos, esto provoca una 

respuesta que asimila tales atributos como 

propios o pertenecientes al sexo opuesto, para 

así ser libres de la discriminación por parte de 

los actores ya mencionados. En otras palabras, 

los actores se han convertido en catalizadores y 

participantes en el concepto de hombre y mujer 

ante los ojos de estos, llegando a un estereotipo 

independiente a la opinión de los individuos. 

 

En la visión de los hombres, el 

conceptualizarse a sí mismos, es un acto que 

consciente o inconscientemente se ve más 

relacionado con externos que por sus familiares, 

es decir, valoran más la opinión de sus amigos 

y maestros que las de sus familias en cuestión 

de lo que es masculino. Con respecto a las 

figuras de autoridades e iguales, su presencia es 

igualitaria, por lo cual se puede decir que los 

hombres al concebir lo que es masculinidad 

tienen relaciones equitativas entre ellas. 

 

Sin embargo, cuando los hombres 

mencionan lo que es femenino, la opinión de 

sus familiares resulta más trascendente que la 

de los actores externos, no obstante, estos 

familiares tienen una posición igualitaria, pues 

los pares en este aspecto juegan un papel 

sumamente activo en la concepción que los 

hombres tienen de las mujeres. 

 

En el terreno de las mujeres, cuando 

éstas conciben lo que es masculino la opinión 

de sus familiares de los atributos que debe tener 

un hombre, es crucial, puesto que ningún 

personaje externo, provoca una relación 

significativa con lo anterior. 
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En contraste, al conceptualizar lo que es 

feminidad, las mujeres ya incluyen a personajes 

externos, pero la presencia familiar sigue siendo 

superior. Los personajes con autoridad son más 

frecuentes que aquellos que juegan un papel de 

pares en la percepción de ambos géneros desde 

el punto de vista femenino. 

 

Además, los atributos negativos 

(concibiendo estos como aquellos que 

desfavorecen la dignidad humana) tienen una 

estrecha relación con la discriminación por 

parte de familiares en ambos sexos. Estos son: 

agresividad, dominación, rudeza, violencia, 

dependencia, docilidad, resignación, sumisión y 

sujeción, lo cual apoya lo dicho al inicio de este 

apartado, la opinión de los actores, en este caso 

familiares, condiciona la adquisición de ciertos 

atributos como femeninos y masculinos, puesto 

que, si éstos no son asimilados, la consecuencia 

será la discriminación por parte de dichos 

personajes. 

 

Propuestas 

 

Debido a las relaciones demostradas entre la 

discriminación por parte de familiares, maestros 

y amigos con referencia a la percepción de 

género, se debe de entender que éstas pueden 

fungir ante atributos que los sujetos pueden o 

no desear para sí mismos. 

 

Se propone una concientización a 

estudiantes de nivel superior, acerca de estas 

relaciones, provocando en ellos una reflexión y 

autoanálisis, para de esta manera llegar a un 

autoconocimiento como hombre o mujer, 

dentro del margen que cada uno se atribuya. La 

explicitación de estas relaciones se recomienda 

sólo a nivel superior, puesto que su similitud 

con la población de este documento es alta, sin 

embargo, no deben descuidarse niveles básicos 

y medio superiores. 

  

Con respecto a estos niveles, se 

recomienda solo hacer partícipes a secundaria y 

preparatoria, y así mismo se propone no 

explicitar las relaciones entre los actores 

cotidianos y la percepción de género, sino 

trabajar de tal manera que estos resultados se 

presenten implícitos en una serie de actividades 

reflexivas. 

 

Concretando lo anterior, se recomiendan 

las siguientes actividades: 

 

 

- Conferencias con cierres en compromisos 

concretos. 

 

- Pláticas con padres de familia. 

 

- Mesas Redondas. 

 

- Debates entre lo que es masculino y 

femenino. 

 

- Autoconocimiento contestando preguntas 

rápidas. 

 

- Investigación de percepción de género en 

otras culturas. 

 

- Trabajo tutorar. 

 

Fuera de las instituciones educativas, se 

propone hacer campañas, no sólo en áreas 

urbanas, sino también rurales, para así cubrir la 

mayor parte de las conexiones entre ambas 

zonas. De igual manera, estas campañas pueden 

ser ejecutadas en lugares altamente concurridos 

por familias cuyas maneras de proporcionar 

información pueden involucrar actividades 

lúdicas, colectivas y a la vez reflexivas acerca 

de la consecuencia de nuestras actitudes 

discriminativas hacia el otro. 
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