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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis propone un proceso pedagógico para construir 

comunidades educativas e interculturales, a través de una práctica docente 

orientada hacia el reconocimiento de la diversidad, la resignificación de las 

diferencias de género y la promoción de la equidad. Nuestro objetivo es contribuir a 

la reflexión y promoción de valores de cohesión en contextos de diversidad social. 

 

El capítulo I, “El Género en la Educación”, sitúa el contexto problematizador 

de la diversidad y la interculturalidad, como fenómenos crecientes de los países 

desarrollados. Asimismo, reconocemos el peso de la desigualdad y la discriminación 

en la sociedad contemporánea, y estudiamos la función del paradigma del diálogo 

intercultural, para favorecer la identidad en un entorno educativo en y para la 

diferencia. 

 

En el capítulo II, “El Género un Encuentro en la Formación Docente”, 

exploramos, mediante un diagnóstico socioeducativo pedagógico, las relaciones 

implicadas con la práctica docente. El propósito fue conocer las opiniones de los 

docentes en formación de la Escuela Normal Superior de México, sobre la equidad 

de género, las barreras interculturales  y su influencia en la política educativa y 

curricular. Proponemos un proceso de intervención con base en el diálogo 

intercultural y la participación ciudadana. 

 

En el capítulo III, “Construyendo Caminos hacia la Interculturalidad”, 

estudiamos el papel de la educación, en la resolución de algunos problemas que 

derivan de entender la diversidad como amenaza a la integridad y la cohesión social. 

Proponemos, que la escuela es el espacio inicial para el aprendizaje de una 

convivencia armónica, y también, la necesidad de la promoción de ésta más allá de 

los centros educativos.  
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En el capítulo IV, “Diseño de Intervención Pedagógica: Desafíos para la 

Equidad de Género en Educación”, partimos de los supuestos de intervención, de 

la complejidad del diálogo intercultural y de la importancia de la relación entre el 

contexto social y el grupo de aprendizaje, para desarrollar una metodología critica 

de investigación-acción, orientada a mejorar los resultados de aprendizaje y 

convivencia. Presentamos la reflexión sobre Género, Equidad de Género y 

Ciudadanía, pues desde nuestra perspectiva, son centrales para promover el 

aprendizaje cooperativo y las relaciones socioafectivas en y para la diversidad.  

 

Finalmente, en el capítulo V, “Favoreciendo el Cambio”, presentamos 

reflexiones finales sobre la experiencia de intervención, sobre las evidencias 

formativas del trabajo realizado, sobre las referencias que sirvieron de sustento 

teórico a las ideas y posturas de esta investigación, y sobre la experiencia educativa 

desarrollada bajo los lineamientos anteriores. 

 

En los Anexos se incorporan documentos que se citan dentro del cuerpo de 

la tesis, y algunas de las evidencias de las actividades realizadas. 

 

Parte de las razones para elegir el tema de este trabajo son, por un lado, el 

contacto con una problemática que genera discriminación en un contexto social 

diverso, y por otro, el objetivo de buscar la vinculación de la asignatura de Geografía 

con los subtemas género, ciudadanía y equidad. Ha sido central, fundamentar una 

metodología del aprendizaje cooperativo, que persiga una educación intercultural 

en base a esos valores.  

 

En este último sentido, la tesis establece una alternativa pedagógica para 

contribuir a mejorar nuestra relación con el otro. La transformación y el cambio social 

tan anhelados, surgen como fines de la educación intercultural y de una práctica 

docente en y para la diferencia. 
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CAPÍTULO I 

 

“EL GÉNERO EN LA EDUCACIÓN” 

 

El aprendizaje es un proceso 

multidimensional de apropiación cultural. Involucra 

el pensamiento, la afectividad y la acción. La única 

manera de prepararse para la vida en la sociedad es 

participar en ella. 

 

John Dewey 

 

 

1.1 Contexto problematizador de la diversidad y la interculturalidad. 

La exclusión educativa y social son fenómenos crecientes generalizados en 

el mundo, y profundamente vinculados a los perfiles de la sociedad contemporánea 

de mayor desigualdad y discriminación. Un nuevo paradigma, con el que estamos 

en posibilidad de transformar lo anterior, es el de diálogo intercultural, que favorece 

la identidad cultural y la convivencia de culturas diferentes a través del 

reconocimiento y aceptación del otro. 

 

La exclusión social va más allá de la pobreza, esto es, de la falta de acceso 

a bienes básicos y a un nivel mínimo de bienestar, pues tiene que ver también con 

la ausencia de participación social. Esto conlleva, como uno de sus efectos, a un 

número cada vez mayor de personas a quedar fuera de la sociedad y vivir por debajo 

de los niveles de dignidad e igualdad a los que tenemos derecho. (Tedesco, 2004: 

59-68) 

 

Actualmente existen una serie de fenómenos que denotan una aguda crisis 

social: las grandes desigualdades entre y al interior de los países, el desarraigo 

producido por las migraciones o el éxodo rural, la dispersión de las familias, la 

urbanización desordenada, la ruptura de las solidaridades tradicionales y la 
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revolución sexista. Por ello, se necesita mejorar significativamente la formación de 

las nuevas generaciones, y el nivel de aprendizaje efectivo y actualizado de toda la 

población, para así, detener el proceso de reproducción intergeneracional de la 

desigualdad. Es así, que se convierte en indispensable modificar el intercambio 

cultural y educativo para crear otros vínculos entre sujetos, una nueva 

interculturalidad como el principio organizador que propicie la aceptación de la 

diversidad y su reelaboración constante. 

 

En la sociedad actual, además de atender un mínimo de cobertura educativa, 

los sistemas educativos tienen el reto de mejorar la calidad de la educación en un 

marco de equidad. Sin embargo, en la sociedad contemporánea, como postula 

Bauman, (Bauman, Zygmunt, 2004) que relatiza lo valoral y debilita los vínculos en 

las relaciones interpersonales y de convivencia, se acentúa el perfil individualista y 

de relaciones volátiles. Si a estos procesos culturales le sumamos la orientación en 

el mismo sentido, de los mass media, de su información y de la influencia de una 

cultura global occidentalizada, tenemos que, esos son los obstáculos para ofrecer 

una educación de calidad,  con un enfoque humanista, en un contexto de diversidad 

cultural y, con un enfoque eductativo en y para la diferencia. 

 

La diversidad cultural se reconoce cuando no se puede ocultar, cuando 
empieza hacerse muy llamativa: cuando aumenta el número de las y los que 
son diferentes y, sobre, todo, cuando éstos además son pobres. Entonces la 
discriminación, el rechazo y la sorpresa se manifiesta (Santos Guerra, 2003: 
68) 

 

En muchos países existen grupos cuyas tradiciones y cultura no están 

representados dentro de sus formas de aprendizaje, sino que están valorizadas por 

la cultura dominante que excluye formas de aprendizaje alternativas; por ejemplo, 

se puede privilegiar el aprendizaje individualista y competitivo sobre el aprendizaje 

cooperativo. 

 

En países como Bolivia, Canadá, México, Paraguay o Sudáfrica, el 

multiculturalismo y el multilingüismo representan problemáticas mayores para el 
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sistema educativo. Desde una nación multilingüe, de principio se tendría que  

aceptar más de un lenguaje para impartir el currículo, y desde el multiculturalismo, 

se tendrían que reconocer las realidades de igualdad y de diferencia. Si bien desde 

esta postura se valora la diversidad, esto nos puede llevar al folklorismo, si desde 

la política educativa se valoran expresiones y diferencias culturales, pero sin 

comprometerse con el esfuerzo para eliminar las desigualdades. De la misma 

manera, si se transmiten actitudes de desinterés y de no responsabilidad social. 

 

Así como el arte, en todas sus expresiones y manifestaciones, que es parte 

de la dimensión cultural de las sociedades, las ideas, los símbolos y sus usos, y el 

conjunto de formas de vida son expresiones sociales que incluyen prácticas y 

representaciones. Ámbas, a su vez, son un complejo de creencias, ideas, valores, 

actitudes y comportamientos, costumbres, tradiciones y normas. En general, todo lo 

anterior conforma lo que identificamos como cultura, en la que participan y la 

recrean las personas y los grupos sociales. (Instituto Nacional de las Mujeres 

INMUJERES, 2007: 34)  

 

Partiendo del Enfoque de los Organismos Internacionales, en los noventa se 

realizaron conferencias promovidas por la ONU sobre diversos temas del desarrollo, 

en las que se destacaron los principales avances y obstáculos en lo relativos a la 

situación social de las mujeres, y culminaron con planes de acción para los países. 

Estas conferencias fueron: a) Cumbre Mundial de la Niñez (1990), b) Conferencia 

sobre el Ambiente y Desarrollo (Rio de Janeiro), c) Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos (Viena, 1993), d) Conferencia Internacional de Población y 

Desarrollo (Cairo, 1994), e), Cumbre Mundial de Desarrollo Social (Copenhague, 

1995), f) IV Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995), g) II Conferencia de 

Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Estambul, 1996), h) Cumbre 

mundial de la alimentación (1996). 

 

En 1990 en el Foro Mundial de la Educación, y en la Declaración Mundial 

sobre la Educación para Todos, en Jomtein, Tailandia, se estableció el compromiso 
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de elevar la calidad de la educación, principalmente en los países de “economías 

emergentes”, para desarrollar objetivos y a la vez valores, como vivir y trabajar con 

dignidad, o el de reconocimiento de las capacidades de las personas, así como 

políticas para mejorar la calidad de vida de la sociedad y, la creación de condiciones 

para la toma de buenas decisiones y continuar aprendiendo. 

 

De acuerdo a lo anterior, se entiende que cada persona, y como un 

compromso de Estado, debía de estar en condiciones de crear y aprovechar las 

oportunidades educativas existentes para satisfacer las necesidades básicas de 

aprendizaje. Pero en México y América Latina en 2008, según estadísticas de la 

UNESCO, 6.5 millones de niños y niñas no asistían a la escuela, y mantenían 

fracasos, rezago escolar, desigualdad, desfases de grado, exclusión de acceso, 

exclusión de aprendizaje y exclusión de espacio escolar, aspectos que los alejaban 

de aquellos propósitos. 

 

En 1994, en la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas 

Especiales, en Salamanca, España, en el documento, Principios. La Política y la 

Práctica de las Necesidades Educativas Especiales, así como en la Declaración de 

Salamanca y su Marco de Acción, se ha planteado que todos los niños de ambos 

sexos tiene un derecho fundamental de educación, por lo que se les debe dar la 

oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de conocimientos. Éste, 

debe tener en cuenta sus características, intereses, capacidades y necesidades de 

aprendizaje según el contexto, y los programas, deben tomar en cuenta toda gama 

de las diferentes características y necesidades. Y además, propone que a las 

personas con necesidades educativas especiales tengan acceso a las escuelas 

regulares. La orientación integradora de ese acuerdo, plasmada en esos 

documentos, se propone ser un referente del que deriven medios eficaces para 

combatir las actitudes discriminatorias.  

 

Sin embargo, esos acuerdos no eliminaron las barreras existentes, ni las 

nuevas. En este último sentido, los profesores se limitaron sólo a establecer 
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actividades para aprender contenidos del programa educativo, y la evaluación se 

redujo a cuantificar el nivel de contenidos conseguidos, predominando en ese 

sistema, políticas educativas homogeneizantes, que convirtieron las aulas en 

lugares impersonales exageradamente funcionales, pero no aptas para la 

convivencia social. 

 

De acuerdo a aquellos documentos, cada niño y cada niña tienen el derecho 

fundamental a la educación, y a la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel 

aceptable de conocimientos y habilidades que satisfagan las necesidades de 

aprendizaje a partir de su contexto. De tal forma, los sistemas educativos deberían 

ser diseñados y los programas aplicados, para que recojan todas las diferentes 

características y necesidades, para prevenir actitudes discriminatorias, creando 

comunidades de servicio, construyendo una sociedad integradora y logrando una 

educación para todos. Y proporcionar una educación eficaz a la mayoría de los 

niños, y en definitiva la relación eficaz del sistema educativo. (UNESCO;1994:2) 

 

Desde este planteamiento se puede aprender de la diferencia, pues son las 

propias diferencias las que pueden ayudar a desarrollar formas de escuela de perfil 

intercultural efectiva para todos los alumnos, que impliquen una mejora en el 

profesorado, y en la escuela garanticen un horizonte de igualdad para todos. Se 

debe comprender que una educación para todos no es estatica, sino que tiene que 

estar en constante movimiento, lo que determina  ajustes necesarios en las 

propuestas, a manera de dar seguimiento a la funcionalidad de las mismas y a lograr 

la meta: el desarrollo integral de los educandos. Por esto, es necesario retomar la 

idea de una escuela sostenible en la convivencia para fortalecer el desarrollo con 

las diferencias. 

 

En relación con la tématica para la igualdad y la autonomía de las mujeres, 

destaca la plataforma de Acción de Beijing, acordada al final de la IV Conferencia 
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Mundial de la Mujer (Beijing, 1995)1, en la cual participaron, además de las 

naciones, organizaciones de mujeres de todo el mundo. Si bien no se agotaron 

todas las exigencias y demandas de las mujeres para la igualdad y la autonomia, sí 

se tomaron en cuenta aspectos fundamentales que continúan siendo las directrices 

de las negociaciones de las mujeres con los Estados. 

 

Los objetivos estratégicos para las acciones de Beijing, establecieron un 

conjunto de metas en cuanto a doce temáticas priorizadas: La mujer y la pobreza, 

Educación y capacitación de la mujer, La mujer y la salud, La violencia contra la 

mujer, La mujer y los conflictos armados, La mujer y la economía, La mujer en el 

ejercicio del poder y la adopción de decisiones, Mecanismos institucionales para el 

adelanto de la mujer, Derechos humanos de la mujer, La mujer y los medios de 

comunicación, La mujer y el medio ambiente y la niña. 

 

Estas doce temáticas tuvieron un seguimiento en los acuerdos regionales 

relacionados con la equidad de género, y el adelanto de las mujeres en América 

Latina y el Caribe. Para enfrentar los nuevos retos del nuevo siglo, dada la situación 

de pobreza a nivel mundial, también se incluyeron aspectos de la educación y 

derechos de la infancia, el acceso desigual a la educación y la insuficiencia de 

oportunidades educacionales2. A su vez, se retomaron aspectos relacionados con 

la igualdad entre mujeres y hombres, discutidos previamente en La Convención para 

la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW), 

1994. De esta convención se considera que: Es el primer instrumento internacional 

                                            

 

 

 

1 Estas reuniones conservan el nombre de Beijing para indicar que son derivaciones de la primera 
reunión de 1995, que se llevó a cabo en la capital china. Aunque las subsiguientes reuniones se celebraron en 
Nueva York, se conocen como Plataformas de Acción Beijing +5 y Beijing +10, para indicar su periodicidad y 
para evaluar regularmente los avances y el cumplimiento de los compromisos que los países participantes 
(Estados parte) asumieron en 1995. En 2000, la plataforma se denominó “Mujer 2000: Igualdad entre los 
géneros, desarrollo y paz para el siglo xxi”, del 5 al 9 de junio de 2000 (véase <http://www.un.org/ 
spanish/conferences/Beijing/beijing+5.htm> 

2 Véase las resoluciones de la conferencia en: [http://www.cinu.org.mx/temas/mujer/cofmujer.htm] 
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de los derechos humanos que, de manera explícita, establece la urgencia de actuar 

sobre los papeles tradicionales de las mujeresy hombres en la sociedad y en la 

familia. Así, en su artículo 5, a) Prevé la obligación de los Estados parte de adoptar 

todas las medidas apropiadas para: modificar los patrones socioculturales de 

conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los 

prejuicios,y las pácticas, basadas en la idea de inferioridad o superioridad o 

funciones estereotipadas de cualquiera de los sexos. (Pacheco, 2004:134) 

 

De manera similar se retomó puntualmente la Convención de Belem do 

Pará3, Brasil, 1994, y de la que que se considera: En esta convención los Estados 

parte reconocen que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad 

humana, y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales 

entre mujeres y hombres. (Pacheco, 2004:148) 

 

Por su parte, en la Cumbre del Milenio del año 2000, convocada por las 

Naciones Unidas en Nueva York, donde participaron 188 Estados, se retomaron los 

planteamientos registrados en las declaraciones, objetivos estratégicos y planes de 

acción de las Conferencias y Cumbres anteriores, y de las cuales surgió La 

Declaración del Milenio, que contiene los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM), que establecen metas e indicadores específicos que las naciones se 

comprometen en realizar de 1990 a 2015. Además, recoge y expresa un marco de 

acción común, un consenso y alianza entre países con diversas dinámicas y niveles 

de desarrollo teniendo en cuenta el combate a la situación de pobreza; se propuso 

también, el logro de la enseñanza universal, la eliminación de las desigualdades 

entre los géneros y la autonomía de la mujer para el 2015. 

 

                                            

 

 

 

3 Belem do Pará: Convención  Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer, 1994. 
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Con respecto a la igualdad de género, el tema se aborda en: Objetivo 3: 

Promover la equidad de género y la autonomia de la mujer; meta 4: eliminar 

desigualdades de género en la educación primaria y secundaria, preferentemente 

para el año 2005 y, en todos los niveles de educación antes de finales del 2015. 

(Arenas, 2010:10-13 ) 

 

La importancia de esta Convenciones Internacionales radica en que los 

Estados participantes ratifican los acuerdos, y se ven obligados a cumplirlos en su 

país; asimismo revisten una enorme resignificación por su carácter avanzado, y por 

las consecuencias juridicas y en la educación, dado que permiten orientar las 

acciones que se emprenden en la escuela, contra numerosas formas bajo las que 

se producen la discriminación y las relaciones desiguales. 

 

Las diferencias son una realidad incuestionable que se da en el alumnado, 

los profesionales y los planteles educativos. No obstante, la diversidad entre el 

alumnado quizá sea la más perceptible. Durante mucho tiempo se ha buscado la 

homogeneidad como una meta, como un fin. Desde criterios normativos, se ha 

pensado que muchos alumnos y alumnas que no se ajustaban a los estándares 

establecidos se debían considerar “con dificultades de aprendizaje”. 

 

Es así que cualquier cambio, cualquier diferencia significativa supone 

tensiones para todas las personas que comparten cierto espacio y tiempo. Pero nos 

enfrentamos al hecho, de que el docente no cuenta con los recursos suficientes 

para afrontar esa diversidad que se manifiesta en su práctica, y en la que tiene ante 

sí, una convivencia permeada por conflictos, desigualdades, prejuicios y actitudes 

discriminatorias hacia quien es diferente. Discriminar, rechazar o despreciar es una 

realidad tan evidente y fuerte que no podemos ocultarla, pero, además, la 

reproducimos de forma tan cotidiana que es difícil percibirla. 
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En la actualidad, al oír “diversidad”, muchos docentes piensan en aquellos 

que son discapacitados, alumnado de otras culturas o religiones. La diferencia se 

convierte en sinónimo de “resto”, es “lo que le falta a esto para llegar a ser aquello”, 

es “la deficiencia, la anormalidad” que hace que no se sea eficiente, válido o normal. 

Consideramos que no necesariamente debe haber una institución educativa 

homogénea y uniforme, y que comprender la diversidad implica verla y buscarla, 

para abordarla con diferentes alternativas que se traduzcan en acciones parte de la 

práctica docente. 

 

Como nos apunta López Melero, reconocer la diversidad como un valor y no 

como un defecto, implica romper con la clasificación y la norma, supone plantearnos 

una necesaria profesionalización del docente para la comprensión de la diversidad, 

requiere pensar en un currículo que, ahondando en las diferencias del alumnado, 

erradique las desigualdades a la vez que haga avanzar la justicia escolar, ofreciendo 

prácticas educativas simultáneas y diversas. (López Melero, 2001:34-64) 

 

Reconocer, por ejemplo, las diferencias biológicas de los distintos grupos 

humanos significa, primero descubrirlas a los ojos de los alumnos, y después, 

valorarlas como signos de identidad propia y genuina que nos enorgullecen, de 

forma que se puedan contrarrestar las influencias del racismo que hace creer a 

algunos alumnos, que determinados signos o rasgos físicos son superiores a otros. 

Es decir, no basta con reconocer y aceptar alumnos de diferentes capacidades, 

intereses y culturas, sino que debemos ser conscientes, además, del enorme valor 

de todos ellos para construir espacios de aprendizaje. 

 

 

La interculturalidad se presenta como un proyecto social amplio, una postura 

filosófica y una actitud cotidiana ante la vida. Es decir la convivencia en y para la 

diversidad, está sustentada en tres principios fundamentales: el de la igualdad, el 

de la diferencia y el de la interacción positiva. Es una alternativa del orden social  

porque enfatiza que lo decisivo es dejar espacios y tiempos para que la cultura y las 
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lenguas se comprendan y se respeten, dentro de un proceso de conocimiento, 

valoración y aprecio de la diversidad. La interculturalidad mantiene el interés y el 

respeto por los diferentes grupos y personas, pero además promueve el encuentro, 

el mestizaje, el aprendizaje y el crecimiento conjunto. (Santos Guerra, 2003: 73) 

 

Por lo tanto, debemos situarnos en el lugar del otro desde la responsabilidad 

de nuestra conducta para que se refleje en nuestra forma de pensar, en nuestra 

forma de actuar, sin prescindir de la experiencia y el ejercicio práctico de la 

ciudadanía, en un clima de convivencia que enriquezca nuestras propias 

identidades. La educación intercultural es un enfoque educativo basado en el 

respeto y valoración de la diversidad cultural, dirigido a todos y cada uno de los 

miembros de la sociedad en su conjunto. (Sáez Alonso, Rafael; 2001:15) 

 

Apostar por una perspectiva intercultural, implica también una dimensión 

ética, porque denuncia y combate los intentos totalizadores en cualquier ámbito 

social. Entendemos por esa perspectiva, la capacidad libre y autónoma de elección 

conforme a principios, fines y valores, que permitan la toma de las mejores 

decisiones para la persona y para una buena vida comunitaria. La ética, como base 

del ejercicio de la participación ciudadana, será referente de las creencias básicas 

y de las razones ‘válidas’ que también norman el comportamiento social. Por lo 

tanto, la educación intercultural es una oportunidad para volver a mirar al ser, aquel 

que es desdibujado y diluido en el aula por sus maestros, por sus compañeros de 

clase y por el mismo currículum. 
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1.2  Enfoque intercultural en la RIEB. 

Hablar de la Reforma en Educación Básica implica cambios, resistencias y 

transformaciones en las comunidades escolares. Estos cambios pueden ser dentro 

de la práctica docente, o en la planificación y orientación en distintos aspectos como: 

finalidades, propósitos y metas en los planes y programas de estudio, en los 

enfoques pedagógicos y didácticos, la organización y la gestión escolar, la 

formación del profesorado, el financiamiento de las escuelas por parte de programas 

institucionales y las evaluaciones. Aspectos, entendidos como componentes de los 

procesos de planificación, y necesarios para cubrir los estándares del perfil de 

egreso en Educación Básica que el Estado establece por medio del Acuerdo 592, y 

así dar cumplimiento a los niveles de desempeño, a nivel nacional e internacional, 

en el desarrollo de competencias para la vida. 

 

Es así que, para reformar la educación no basta cambiar sólo un 

componente, sino que es fundamental modificar el complejo de aspectos 

relacionados. Actualmente nuestra sociedad se transforma, tiene cambios radicales 

y en el ámbito educativo, cada escuela, los alumnos y alumnas en formación 

docente, tienen determinadas características y necesidades. Creemos que la 

persona requiere ser formada integralmente para atender de manera competente a 

su contexto, a los retos, desafíos, problemáticas que vive en lo social, económico, 

político y cultural. 

 

Las instituciones escolares son productos culturales que han surgido en una 

época determinada y van cambiando según las necesidades y la realidad social.4 

La escuela es una institución fundamental en una comunidad humana, al mismo 

                                            

 

 

 

4 Seminario sobre el currículo y cambio educativo, UNESCO, 2011. 



14 

 

tiempo que es una comunidad humana, que convive bajo principios de una identidad 

pero también de enseñanza y aprendizaje. 

 

La atención a la diversidad en la enseñanza supone una postura educativa, 

en la que la escuela tiene la responsabilidad de responder a las diferencias por 

medio de la adaptación del entorno educativo a las necesidades de los alumnos, a 

sus ritmos de aprendizaje y a las exigencias de los planes de estudio. La enseñanza 

para la diversidad tiene como finalidad el avance y desarrollo de los alumnos en tres 

áreas centrales: la cognitiva, que tiende al logro de resultados de aprendizaje que 

implican el incremento de los conocimientos, y el desarrollo de estrategias de 

pensamiento; la personal, plantea que el alumno adquiera habilidades para el 

aprendizaje autónomo, construyendo una imagen positiva de sí mismo; y la social, 

que desarrolla la participación activa de alumnos sensibles, respetuosos hacia el 

otro y con compromiso social. 

 

La Educación que otorga el Estado, busca que los conocimientos y las 

capacidades reúnan los niveles de desempeño óptimos, de acuerdo al perfil de 

egreso y estándares establecidos en cada nivel. Los docentes debemos estar 

dispuestos a desaprender nuestras formas tradicionales de pensar y actuar, para 

aprender dando paso a la complejidad del proceso de la apertura a la diferencia, y 

así buscar el desarrollo de la sensibilidad intercultural. La diversidad implica respeto 

y reconocer que existen personas distintas, iguales pero diferentes. La educación 

constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar 

hacia los ideales de la paz, libertad y justicia social. (Delors, J, 1996:77)  

Por lo tanto debemos estar atentos y aceptar nuevas ideas en conjunto, y 

aprender a generar un trabajo cooperativo y transposiciones valorales, ser críticos 

de nuestras ideas, y conscientes del contexto de los conocimientos para otorgarle 

más fuerza a su sentido y significado. Pero además, como objetivos necesarios de 

nuestra práctica docente, es necesario crear las mejores condiciones de 

aprendizaje para que estén acordes con la realidad que viven los alumnos, 

favorezcan el descubrimiento por sí mismo en cada educando, y contribuyan a tener 
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siempre presente que estamos inmersos en una realidad cambiante, para la que es 

necesario proporciornar una educación orientada hacia necesidades pero también 

centrada en el alumno. Todo lo anterior, estará en la base del desarrollo de sus 

talentos y capacidades, y de un carácter formado por los valores que lo conviertan 

en una persona libre y solidaria. 

 

Sin embargo, cabe destacar que el desarrollo de la sociedad en cada país, 

es un asunto fundamental, que transita por las personas que la integran. La 

educación es un aspecto estratégico que no debe ser minimizado, tanto por ser 

base del desarrollo de una nación, como derecho básico de todo individuo. 

Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin 

de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y 

la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto 

por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de 

derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de 

grupos, de sexos o de individuos. (Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, I Fracción C última reforma 2017: 2) 

 

La educación durante toda la vida permite ordenar las distintas etapas, 

preparar las transiciones y valorar las trayectorias, es importante para salir del 

dilema que se plantea entre seleccionar, multiplicar el rezago escolar y los riesgos 

de exclusión. 

 

El Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre Educación para 

el Siglo XXI, presidida por Jacques Delors, "La Educación Encierra un Tesoro”, 

constata, por ejemplo, el "hecho preocupante de la desigualdad del hombre y la 

mujer ante la educación", pues ésta, es el instrumento más necesario para el 

desarrollo de la persona. Ha destacado, también, que la educación debe ser integral 

dándole énfasis a la diversidad y la interculturalidad en las aulas, cubriendo los 

aspectos de la vida del educando con conocimientos científicos, destrezas 

profesionales, valores humanos y principios, y como objetivo el ejercicio de la 
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responsabilidad ciudadana. Algunas ideas centrales de este enfoque se resumen 

en cuestiones como la de aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 

juntos y aprender a ser. En este documento Delors concluye: Los contenidos de la 

Educación Básica necesitan fomentar el deseo de Aprender a vivir juntos 

desarrollando la comprensión del otro, y la percepción de las formas de 

interdependencia paa realizar proyectos comunes y, prepararse para tratar los 

conflictos, respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz. (Delors, 

J, 1996:103) 

 

Por ello, en nuestra Constitución y en una ley fundamental, la Ley General de 

Educación, se salvaguarda jurídicamente este derecho para todos los mexicanos 

sin discriminación: en ambas, el Estado mexicano establece la obligatoriedad de la 

Educación Básica, así como la gratuidad y laicidad de la educación pública. 

 

A partir de la Reunión de Jomtein, Tailandia, para la Declaración Mundial 

sobre la Educación para Todos en el año 2000, los países participantes, entre ellos 

México, establecieron el compromiso de elevar la calidad de la educación 

principalmente en los países de “economías emergentes”. Entre las propuestas 

generadas, se estableció el compromiso de incluir el “desarrollo por competencias” 

como lenguaje común de Planes y Programas. 

 

Al hablar de Educación Integral, se pretende abarcar una totalidad que 
conforma al individuo. Es decir, se abarcan las posibilidades intelectuales o 
cognitivas, las capacidades psicológicas o afectivas y las habilidades físicas 
o motoras. Entendida así, la educación integral debe estimular y desarrollar 
al individuo desde el cuerpo, la mente y el espíritu. La Reforma Integral de la 
Educación Básica es una política pública que impulsa la formación integral 
de todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria con el objetivo de 
favorecer el desarrollo de competencias para la vida y el logro del perfil de 
egreso, a partir de aprendizajes esperados y del establecimiento de 
Estándares Curriculares, de Desempeño Docente y de Gestión.  (Acuerdo 
número 592,2011:15) 

 

Como resultado de los compromisos establecidos a nivel internacional, la 

escolaridad obligatoria se ha ido incrementando. En la actualidad, en México la 

educación pública abarca los niveles Preescolar, Primaria, Secundaria y 
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Bachillerato o medio superior. Se espera que de esos compromisos y políticas 

derivadas, se desarrolle el Sistema Educativo Nacional, y entre otros objetivos, 

como las premisas y agendas de trabajo para la Educación Básica, se logre el 

cumplimiento de los objetivos del Milenio. 

 

 

En materia de política educativa, “El Programa Sectorial de 2006-2012” se 

enfoca a seis objetivos: calidad de la educación, oportunidades educativas, 

tecnologías de la información y comunicación, educación integral, servicios 

educativos de calidad y, gestión escolar e institucional”, que se retoman en los 

Planes y Programas de Educación Básica 2009, bajo el enfoque por competencias. 

Se incluye, como como tema de relevancia social,  la equidad de género dentro de 

los programas federales. (Programa Sectorial de Educación, 2007-2012: 9) 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece una estrategia clara y 

viable para avanzar en la transformación de México sobre bases sólidas, realistas y 

sobre todo responsables. Dentro de su eje “Igualdad de Oportunidades” se presenta 

como un objetivo “elevar la calidad educativa,” y como medios la necesidad de 

actualizar los programas de estudios, sus contenidos materiales y métodos, 

fomentar el desarrollo de valores, habilidades y competencias en los alumnos. En 

cuanto al Objetivo 9, se dice que: una educación de calidad significa atender e 

impulsar las capacidades y habilidades individuales en los ámbitos intelectual, 

afectivo artístico y deportivo, fomentar los valores que aseguren una convivencia 

social, solidaria y se prepare para la competitividad y exigencias del mundo de 

trabajo. Esto se trabaja de manera transversal en los tres niveles de educación. 

Todo ello inmerso en un contexto internacional. (Reforma Integral de Educación 

Básica, 2009: 24) 

 

Tomando como antecedente los Acuerdos número 348 para Educación 

Preescolar, el Acuerdo 181 de Primaria y el Acuerdo 384 de Secundaria, se 

establecieron las condiciones para la revisión de los planes de estudio y del conjunto 
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estos niveles educativos. El objetivo fue establecer mayor congruencia en el perfil 

de egreso para la Educación Básica, identificando un conjunto de competencias 

relevantes, con base al dominio de los estándares de conocimientos a lograr y 

habilidades a desarrollar. 

 

El Acuerdo 592 establece la Articulación de la Educación Básica (AEB) a 

través de 11 artículos y 2 transitorios, y su objetivo es fortalecer la didáctica y todos 

los niveles de la Educación Básica. Teniendo como medios programas basados en 

estándares curriculares, se afirma que: el conjunto de aprendizajes que se espera 

del desarrollo cognitivo de los estudiantes, también son el referente para el diseño 

de instrumentos, que, de manera externa evalúen a los alumnos de forma formativa 

y sumativa, sin dejar de tener en cuenta que este tipo de evaluación, requiere 

sistemas tutoriales y de acompañamiento de asesoría académica del docente y del 

estudiante. El resultado es el seguimiento progresivo y longitudinal de los 

estudiantes. (Plan de Estudios, 2011:46) 

 

Los estándares son muy importantes para nuestro país, ya que éstos le 

permitirían su ingreso a la economía del conocimiento, e integrarse a la comunidad 

de naciones que fincan su desarrollo y crecimiento en el proceso educativo. 

 

Las demandas del siglo XXI para la escuela mexicana, determinan que se 

establezca como condiciones básicas, entre otras, dar oportunidades a los alumnos 

de preescolar, primaria y secundaria, cualquiera que sea su condición personal, 

socioeconómica y cultural. También, se espera generar procesos inclusión, de 

respeto y libertad con responsabilidad por parte de los integrantes de la comunidad 

escolar, y el reconocimiento de la capacidad de todos y todas para contribuir a los 

aprendizajes de los demás mediante redes cooperativas de conocimiento. El 

objetivo es una escuela de la comunidad donde todos crezcan individual y 

colectivamente. 
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La Articulación de la Educación Básica es el inicio de una transformación que 

debe atender a las necesidades de aprendizaje de los alumnos, para adquirir y 

consolidar las competencias para su desarrollo personal. Asimismo, desde la 

actividad del docente, será prioritario posibilitar la transformación de su práctica 

cotidiana, en vista a generar acciones para atender y prevenir el rezago, construir 

redes académicas de aprendizaje donde los actores escolares participen en el 

desarrollo de competencias, y permitir la autonomía del aprendizaje y la 

participación en los procesos sociales. 

 

La reforma que se inició en Educación Preescolar en el 2004, está sustentada 

en dos principios fundamenales: por un lado, considera que las niñas y los niños 

llegan a la escuela con conocimiento y capacidades que son la base para continuar 

aprendiendo, y por otro, que la escuela debe ofrecer oportunidades formativas de 

calidad, independientemente de diferencias socioeconómicas y culturales. Es por 

ello que se afirma lo siguiente: La escuela, como espacio de socialización y 

aprendizaje, debe propiciar la igualdad de derechos entre niñas y niños.(Programa 

de Educación Preescolar, 2004:26) 

 

De tal forma, los cambios que establece la Reforma 2004, radican 

primordialmente en la concientización del docente y en el compromiso para la 

transformación de su práctica, enfatizando que es necesario asumir una 

actualización permanentemente, orientada a la implementación de las estrategias 

necesarias para nuestra realidad. Es fundamental que el profesor conozca, estudie, 

analice, opere y evalué el proceso de aprendizaje-enseñanza-evaluación, que cada 

programa institucional le sugiere, y siempre tendrá la capacidad de incorporar sus 

experiencias, haciendo aportaciones tanto para adecuarlo a su contexto como para 

mejorar la metodología sugerida. (Segura, 2010:45) 

 

A partir de 2006, se empezó a aplicar un nuevo currículo en la Educación 

Secundaria, proceso que busca asegurar que este mismo instrumento se convierta 

en un medio de cambio en la organización de la vida escolar. Es el caso de las 
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numerosas oportunidades para realizar proyectos didácticos compartidos entre 

maestros de diferentes asignaturas, que bajo los objetivos anteriores puedan 

potenciar el trabajo educativo: El trabajo colegiado se transforma en un espacio 

necesario para compartir experiencias centradas en procesos de enseñanza y 

aprendizaje. (Programa de Educación Secundaria, 2006:26) 

 

Los objetivos de la anterior reforma, busca transformar las prácticas docentes 

en las escuelas secundarias, a fin de promover aprendizajes efectivos en todos los 

estudiantes, así como renovar la gestión de las escuelas y generar las condiciones 

para que docentes y directivos trabajen cooperativamente, y asuman, como equipo, 

la responsabilidad en el aprendizaje de todos sus estudiantes en este nivel. 

Una aportación de la Reforma de Educación Secundaria es la definición del 

perfil de egreso de la Educación Básica. Dentro del perfil deseado se espera que el 

alumno egresado de Educación Básica: “reconoce y valora distintas prácticas y 

procesos culturales; contribuye a la convivencia respetuosa; asume la 

interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la diversidad social, étnica, 

cultural y lingüística”, afirmando implícitamente que las anteriores conductas son 

básicas para lograr una vida democrática. (Programa de Educación Primaria, 2009: 

13-14) 

 

Esta reforma, al mismo tiempo, contemplaba un cambio al nivel de primaria 

y una reformulación del plan y programas de estudio en el 2009. En este año la 

renovación del currículo de Primaria se completó y se articuló a la Reforma Integral 

de la Educación Básica (RIEB). Estos tres cambios curriculares (Preescolar 2004, 

Secundaria 2006 y Primaria 2009), estuvieron orientados hacia la adopción de un 

modelo educativo basado en competencias que responda a las necesidades de 

desarrollo de México en el siglo XXI. 

 

 

El Plan de Estudios de Educación Primaria 2009, plantea que es necesaria 

una educación básica, que contribuya al desarrollo de competencias amplias para 
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mejorar la manera de vivir y convivir en una sociedad cada vez más compleja. Así, 

se pretendía el uso eficiente de herramientas para pensar como el lenguaje, la 

tecnología, los símbolos y el propio conocimiento. En los propios enunciados del 

Plan se afirma: la capacidad de actuar en grupos heterogéneos y de manera 

autónoma. Lograr que la educación básica contribuya a la formación de ciudadanos 

con estas características, implica plantear el desarrollo de competencias como 

propósito educativo central. (Programa de Educación Primaria, 2009:36-37) 

 

Las competencias en el terreno educativo tienen diversas acepciones y 

lecturas. Hay quienes atribuyen más peso a conocimientos, habilidades y destrezas, 

y otras, a las actitudes y a los valores. Pero también es posible decir que hay rasgos 

comunes en el enfoque por competencias. Éste, no tiene que entenderse como lo 

competitivo, sino como la capacidad de recuperar los conocimientos y experiencias 

para aprender en equipo, y bajo una enriquecedora interacción con los otros. Se 

dice que una persona es competente en el ámbito laboral, por que desarrolla 

habilidades y destrezas en su trabajo, haciendo eficiente y eficaz su producción, por 

lo tanto es competente para el trabajo. Las competencias movilizan y dirigen todos 

estos componentes hacia la consecución de objetivos concretos; son más que el 

saber, el saber hacer o el saber ser. Las competencias se manifiestan en la acción 

de manera integrada. (Programa de Educación Primaria, 2009:36-37) 

 

La manifestación de una competencia revela la puesta en juego de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de propósitos en 

contextos y situaciones diversas, por esta razón se utiliza el concepto movilizar 

conocimientos. (Perrenoud, 1999) 

 

Cabe redefinir la competencia como los conocimientos, destrezas, 

habilidades, práctica de valores y aptitudes que se van desarrollando gradualmente 

en el marco de situaciones interpersonales, en contextos sociales, culturales y 

políticos, a través de procesos de movilización de saberes para el mejoramiento 
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armónico y una calidad de vida. En el mundo de hoy, todas estas capacidades son 

necesarias para hacer frente a las rápidas transformaciones sociales. 

 

Desde mi interpretación, conceptualizo la competencia como el quehacer que 

debe desarrollar el docente a través de las habilidades, destrezas y la observación 

de las actitudes de sus alumnos, para favorecer su desarrollo cognitivo e intelectual, 

base para enfrentar las demandas de su contexto social y la diversidad intercultural 

de nuestra sociedad. Así, desde la actividad docente, es importante reconocer los 

elementos que integran una competencia, en la idea de orientar y enriquecer la 

intervención docente. Cabe destacar, finalmente, que las competencias no se 

enseñan de un momento a otro, sino que se van desarrollando a lo largo de la vida. 

 

Luego entonces, una competencia implica hacer uso de lo aprendido en 

situaciones nuevas, pero el saber hacer y el saber se modifican en función de lo que 

demanda la situación en la que se desarrolla el desempeño. Se muestra en 

situaciones diversas de la vida de un individuo, y se manifiesta en las formas de 

relación intrapersonal e interpersonal. Esto significa que es importante saber cómo 

seguir aprendiendo, en la medida en que necesitamos nuevas habilidades para la 

vida y el trabajo. Además de saber cómo afrontar el gran volumen de información 

existente y convertirlo en conocimiento útil, y asimismo, conocer la manera de 

enfrentar los cambios, tanto en la sociedad como en nuestras propias vidas. 

Podemos decir, de acuerdo a lo anterior, que el docente adquiere el compromiso de 

aprender y desaprender, y aún más, dada su inserción en la sociedad en donde 

sobreabunda la información. 

 

El Plan de Estudios 2011 en Educación Básica, es el documento rector que 

define las competencias para la vida, el perfil de egreso, los estándares curriculares 

y los aprendizajes esperados que constituyen el trayecto formativo de los 

estudiantes. Se propone contribuir a la formación del ciudadano democrático, crítico 

y creativo que requiere la sociedad mexicana en el siglo XXI, y desde las 

dimensiones nacional y global que consideran al ser humano y al ser universal. 
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Este Plan está sustentado con los 12 Principios Pedagógicos: 

1. Centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje. 

2. Planificar para potenciar el aprendizaje. 

3. Generar ambientes de aprendizaje. 

4. Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje. 

5. Ponen énfasis en el desarrollo de Competencias, el logro de los 

Estándares Curriculares y los Aprendizajes Esperados. 

6. Usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje. 

7. Evaluar para aprender. 

8. Favorecer la inclusión para atender la diversidad. 

9. Incorporar temas de relevancia social. 

10. Renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela. 

11. Reorientar el liderazgo. 

12. La tutoría y la asesoría académica en la escuela. 

 

En el marco del Acuerdo 592, en el principio pedagógico 1.8 que se vincula 

al proyecto que estoy desarrollando, nos expresa que es necesario tener presente 

que la educación puede ser un factor de cohesión social, si procura transformar la 

diversidad en un factor positivo de entendimiento mutuo entre los individuos y los 

grupos humanos, y al mismo tiempo evita ser un factor de exclusión social. 

(UNESCO, 1996) Asimismo, propone que la calidad de la escuela se mida por su 

disposición para ser sensible a la diversidad de sus alumnos, a favorecer el 

desarrollo de sus capacidades pero también de su identidad personal, cultural y 

social. Por ello es necesario valorar cuál es la respuesta que las escuelas dan a las 

diferencias entre los alumnos. 

 

El desafío de la escuela intercultural es incidir en la identidad, en el diálogo 

intercultural en un mundo plural y generar contenidos básicos imprescindibles, que 

permitan el desarrollo de competencias en un marco de libertad y seguridad; 

también que se haga efectivo el derecho a la propia identidad y promover la 
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valoración de las propias raíces haciendo modelos de convivencia. Sin embargo, un 

riesgo que se corre en este sentido, es que los procesos de aprendizaje queden 

anclados en los saberes de culturas tradicionales por la falta de un sentido crítico 

de la cultura; por ello, el fortalecimiento de la propia identidad y el reencuentro con 

la cultura, no deben convertirse en barreras para el dialogo y el encuentro con el 

otro. Ya que lo que realmente enriquece el desarrollo de las sociedades y de las 

personas, es la relación interpersonal y el diálogo con las diferencias. 

 

Por lo tanto, desde la educación, debemos promover el reconocimiento, la 

resignificación de las diferencias de cualquier tipo para aprender a vivir juntos. En 

este sentido, la educación intercultural ha asumido también el compromiso de 

respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, no solo de las 

minorías y de los pueblos autóctonos, sino de toda la población. (Declaración 

Universal Diversidad Cultural, 2011:21) 

 

 

1.3 El género y las políticas educativas. 

Las ideas y los significados que atribuimos a lo femenino y lo masculino son 

construcciones sociales determinadas histórica y culturalmente, y cuyo sentido no 

depende exclusivamente del sexo de las personas. Sin embargo, estamos muy 

acostumbrados a pensar y a vivir de acuerdo a ideas y significados que se han 

asociado fundamentalmente –también por un resultado histórico- al sexo: hombre y 

mujer que, vinculados por constantes luchas sobre las diferencias y distinciones, 

han generado graves desigualdades, exclusiones y desventajas para ambos. El 

género hace referencia a la fabricación cultural e histórica de lo femenino y lo 

masculino lo cual se define como conjunto de prácticas, ideas y recursos relativos 

a la feminidad y masculinidad que determinan el tipo de características 

consideradas socialmente como masculinas y femeninas. Este conjunto de 

prácticas también determina una serie de comportamientos, asociados a tales 

características que derivan en atribuciones sociales impuestas a uno y a otro sexo, 

pero además involucrando relaciones de poder y desigualdad. (Piñones, 2005:127) 
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Frente a la persistencia de creencias y prácticas culturales que justifican, favorecen 

y toleran la violencia, la exclusión o la discriminación hacia a las mujeres y a las 

niñas, por ser consideradas inferiores, la perspectiva de género ha dirigido sus 

esfuerzos para asegurar la equidad. 

 

En México se ha reenfocado las políticas educativas hacia la búsqueda de la 

equidad y la calidad; se ha reforzado también el compromiso en materia de 

cumplimiento de los derechos humanos, promoviéndolos para respetarlos, 

protegerlos y garantizarlos bajo los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. Entre estos principios fundamentales se encuentra la 

no discriminación, que nace de prohibir desigualdades basadas en categorías que 

pueden surgir de prejuicios o estereotipos en detrimento de ciertas personas o 

grupos sociales. (Beltrán y Puga, 2007:301) A pesar de los tratados internacionales 

y del marco jurídico nacional, el proceso de crecimiento en la cobertura en el sistema 

educativo, presenta diferencias socioeconómicas y culturales, que generan 

desigualdad de oportunidades, de acceso y permanencia en la escuela. 

 

En este marco, la nueva propuesta curricular para la Educación Básica, abre 

la perspectiva para incorporar y entrelazar temas de género que contribuyan al 

desarrollo de competencias para la vida, planeadas como propósito educativo 

central del nuevo plan de estudios. Los temas y los saberes de género constituyen 

contenidos transversales, que a su vez desarrollan temas sobre la diferencia y la 

desigualdad en la razón de pertenecer a un sexo. Esta reflexión atiende a una 

reflexión intergral en tanto se relaciona con temas de salud, educación sexual, 

formación cívica y ética, diversidad cultural, educación para la convivencia, para la 

paz y para la no violencia. 

 

La reflexión crítica sobre el género se puede integrar en campos disciplinarios 

como la geografía, para analizar, por ejemplo, la distribución espacial entre las 

mujeres y los hombres en los flujos migratorios, o en el de las ciencias, para explorar 
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las razones de la evidente exclusión de las mujeres como productoras de 

conocimientos científicos. 

 

La educación es el factor de mayor importancia para superar el rezago en 

que se encuentra la mujer, pues es un medio fundamental para lograr su 

incorporación plena a nuevas oportunidades de vida, así como para desarrollar su 

importante posición en la familia al contribuir al cambio de comportamientos, 

percepciones, actitudes y hábitos. Además, es un pilar del desarrollo de la equidad 

de oportunidades tomando en cuenta los espacios de bienestar social, económico, 

político y cultural. En este sentido, en 2012, la UNICEF apoyó los esfuerzos del 

gobierno para desarrollar e implementar sistemas de monitoreo de niñas y niños 

fuera de la escuela, con el objetivo de conocer causas de la exclusión escolar, y 

para para dar respuesta positiva a esta problemática. 

 

Si bien el currículo expresa la convicción de promover los ideales de 

fraternidad e igualdad de todas las personas evitando los privilegios, incluidos los 

relacionados con el género, las prácticas educativas cotidianas podrían no estar 

acordes con ese ideal, y promover, generalmente de manera inconsciente, un 

sistema de creencias y actitudes conducentes a la generación de estereotipos 

sexistas, que alientan la desigualdad y la jerarquización en el trato que reciben los 

individuos sobre la base de la diferenciación de sexo. Estos procesos se pueden 

manifestar a través de un currículum oculto y sexista. 

 

Desde una etapa temprana de vida nos han formado en la convicción de que 

nuestros valores e ideas, son los únicos y los verdaderos, nos enseñaron de una 

forma autoritaria y absoluta, eliminando la posibilidad de abrirnos para ver, 

resignificar y aceptar la diferencia en el aprendizaje escolar o en diversos procesos 

de desarrollo. Así, se nos ha orientado a considerar que existe una sola visión del 

mundo, un solo modo de pensar, de sentir y de vivir: el nuestro. Sin embargo, en la 

casa y en  la escuela, son visibles patrones sociales de conducta que reflejan la 

ausencia de práctica de valores, de conciencia de nuestra toma de decisiones y 
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corresponsabilidades con y para el otro. Todo lo cual cierra canales de 

comunicación y diálogo para el bienestar común en sociedad, pues coexisten una 

diversidad de polémicas, debates sin soluciones o acuerdos, se desarrolla una 

cultura de evasión y simulación, que genera rupturas y tensiones en las relaciones 

interpersonales bajo la perspectiva de género. 

 

Nos enseñan a hacer las cosas en una forma determinada porque así es 

como se debe hacer, y se crea un instrumentalismo cultural, donde el poder de la 

homogenización ataca a las diferencias. Se busca con ello un estándar donde los 

alumnos aprendan de forma igual y sean aptos por igual, sin dar oportunidad a la 

reflexión crítica y creativa, que atienda a las necesidades de la diferencia. 

 

La historia oral y la escrita nos han demostrado que desde que apareció la 

propiedad privada, la mujer pasó a ser “propiedad del hombre”. Se realizó 

paralelamente una construcción social y cultural en donde pasaba a un plano de 

invisibilidad, ajena a todo tipo de derechos políticos, sociales, económicos. Ante 

esto: ¿Qué hacemos para generar una perspectiva de género dentro de nuestra 

práctica docente, que contribuya a superar lo anterior? Es sólo a través de una 

educación para la igualdad y equidad, como se podrá ir neutralizando la herencia 

patriarcal de desigualdad, falta de equidad y discriminación, que perjudica a las 

mujeres. 

 

 

Las sociedades del siglo XXI han presentado como parte de sus 

características amplias contradicciones sociales, niveles de pobreza y desastres 

naturales; hay una explotación desmedida del ambiente y epidemias sin 

precedentes y, muchos grupos humanos viven en condiciones de exclusión social, 

violencia y desigualdad. 

 

La escuela en su carácter de institución parte del Estado, tiene como 

propósito la de ofrecer una propuesta cuando menos al problema de la exclusión de 
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genero. Es el espacio donde debe tener origen una educación sistemática, que 

ponga en práctica los valores y contenidos para establecer equidad entre niños y 

niñas, y a futuro, entre hombres y mujeres. 

 

Sin embargo, hoy entiendo mejor a Aníbal Ponce, cuando afirmó que el 

maestro es el mejor elemento que tiene el Estado para su reproducción, pues desde 

la acción docente se pone en práctica la exclusión de las niñas y niños por sus 

comportamientos de acuerdo a su género. 

 

Por otra parte, ¿Por qué las niñas viven con tanto agrado y apasionamiento 

las modas incomodísimas para ellas, paralizadoras de su movilidad, perjudiciales 

para su salud física, psíquica y social y de su libertad de elección? ¿Por qué los 

chicos no se dan cuenta de que se les hace continuamente cómplices de la 

prepotencia, la violencia como fórmula rentable de relación con los otros, con 

consecuencias desastrosas, pero que además se complacen o divierten viéndose 

reflejados en estos modelos? Es por lo anterior que se dice que la educación no 

sirve para despertar el espíritu crítico, practicar el libre albedrío, favorecer el 

autoconocimiento ni la capacidad de elección. 

 

Transformar la realidad que arrastra la herencia injusta de una construcción 

social androcéntrica, compensar las desigualdades provocadas por esa 

construcción jerarquizada, posibilitar el desarrollo integral de las capacidades de 

mujeres y hombres sin restricciones de género, descubrir y educar según las 

diferencias entre unas y otros, son tareas necesarias del sistema educativo 

nacional. 

 

Con el propósito de divulgar qué significa la perspectiva de género y su 

incorporación en las políticas públicas, tanto la academia como las organizaciones 

de la sociedad civil y las dependencias del Estado empezaron a sistematizar un 

conjunto de ideas y conceptos, que hoy se consideran la plataforma básica de 



29 

 

conocimientos para llevar a cabo la adopción y aplicación de esta perspectiva en 

las políticas públicas. 

 

La mirada de género es una revisión analítica que indaga y explica cómo las 

sociedades construyen sus reglas, valores, prácticas, procesos y subjetividad, 

dándole un nuevo sentido a lo que son las mujeres y los hombres, y a las relaciones 

que se producen entre ambos. 

 

Dado este sentido relacional, la perspectiva de género no alude 

exclusivamente a “asuntos de mujeres”, sino a los procesos sociales y culturales 

que convierten la diferencia sexual en la base de la desigualdad de género. Los 

estereotipos y los roles de género tienen características comunes, que se convierten 

en ejes organizadores de la femineidad y la masculinidad. Estos ejes cumplen la 

función social, de normar el comportamiento de las personas y el de las instituciones 

con base en las relaciones de género. De igual forma, para los hombres prevalecen 

mandatos sociales que giran en torno al trabajo, a su rol como políticos y agentes 

de la vida pública y a sus funciones de proveeduría económica en el hogar. Los 

hombres se benefician de su situación privilegiada en la mayoría de las sociedades, 

pero los papeles de género tradicionales que desempeñan, también tienen su 

precio, pues dificultan la posibilidad de comprender las interpretaciones que tienen 

otras personas desde visiones diferentes a las nuestras. Por esa situación el 

pensamiento va perdiendo su capacidad de apertura al hacer que la realidad se 

cierre frente a nuestros ojos y nuestra percepción se vuelva limitada, provocando 

que poco a poco nuestro mundo se haga “cuadrado” al volvernos incapaces de 

cuestionar, analizar, comprender la complejidad del mundo intercultural y su 

incertidumbre. Creemos que, por lo tanto, el currículo intercultural debe promover 

una actitud de estimación de lo diferente, que potencie el diálogo y el debate, como 

estrategias para la mejora de la comunicación humana. (lpiña; 1997:121) 
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1.4 Interés profesional por la interculturalidad. 

Esta investigación ha sido el resultado de mi experiencia docente y de una 

reflexión sobre la interculturalidad y su relación con la educación. Cursé la 

educación básica en escuelas particulares y religiosas, porque se consideraba que 

los planes de estudio eran mejores que en la escuela pública, por el hecho de poder 

realizar actividades y talleres extra como danza, música, inglés, computación. 

Estaba convencida que esta educación aseguraba un éxito profesional al desarrollar 

capacidades, habilidades y valores como base de esa aspiración. Sin embargo, este 

perfil educativo no atendía el tema de la diversidad, que de principio se reflejaba en 

el estatus social y capital cultural de todas y todos los alumnos. 

 

Viví la discriminación por el énfasis en las diferencias de clases sociales que 

la misma institución promovía en el aula, en los talleres, en la convivencia con mis 

compañeras ya que la escuela era sólo de mujeres. Se asociaba al concepto de 

mujer el género femenino, el “de señoritas”, que finalmente moldean, producen y 

reproducen un estereotipo que se extiende a un modelo de comportamiento de la 

mujer dentro de nuestra cultura. Éste, exige ciertas normas de vestimenta, valores 

y actitudes que, fundamentalmente, las conducen hacia el ‘ser buenas esposas’, 

dóciles y tolerantes. Esta educación me generó una actitud de rebeldía, problemas 

emocionales e intelectuales ante lo que debe ser tomado como lo correcto y lo 

incorrecto; una postura de competencia y enfrentamiento con las mujeres y ante la 

autoridad femenina; factores, que no obstante, no obstaculizaron mi proceso 

educativo, pero sí influyeron para reflexionar sobre los valores escolares, en un 

momento en que tomaba conciencia de que la realidad no se correspondía con esa 

formación educativa. 

 

 

Desde mi perspectiva la cultura involucra creencias, valores y normas que 

son esenciales de los grupos humanos, pero desde nuestro contexto 

latinoamericano los currículos para la educación adolecen, en tanto que muchas 
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veces están influidos por los planes y programas de otros países, de la creación, 

difusión y fomento de nuestra propia cultura. 

 

También, es necesario determinar qué podemos tomar de esas culturas, 

porque al hacerlo, recuperamos una historia, una nación, a una sociedad y a su 

diversidad cultural. Es difícil determinar qué se recupera, pero es necesario 

reconocer y tener presente a los procesos culturales globales, y la influencia 

histórica de diversos aspectos de otras culturas, que el docente desde su propia 

apropiación y contextos culturales personales lleva hasta las aulas. 

 

Examinando la diversidad de propuestas teórico-pedagógicas y los tiempos 

difíciles actuales caracterizados por la violencia, el desempleo, la falta de equidad, 

la delincuencia, la discriminación y la estigmatización, que en conjunto influyen en 

el desánimo y la desesperanza, puntualizo que, el cambio curricular debe promover 

una educación en comunidad para fortalecer la equidad, la ciudadanía y la 

perspectiva de género. 

 

Posteriormente, ingreso a la Educación Pública y me doy cuenta que en la 

currícula existían semejanzas, diferencias y discordancias entre los modelos 

educativos público y privado. Ambos producían y reproducían esquemas de 

negociación y disputa económica, social y cultural, y que la identidad se construía a 

nivel individual bajo un modelo tradicional y conservador. Lo deseable, y casi 

inexistente, era un modelo educativo flexible y abierto, en base a una autonomía 

sustentada en valores y modos de vida diversos dentro del aula, así como en una 

convivencia armónica de los géneros femenino y masculino, en relaciones 

interpersonales de contacto bicultural, de vínculos afectivos y costumbres culturales 

que buscaran empatía por las preferencias distintas, y que los desencuentros en 

posturas ideológicas conllevaran la reflexión, la autocrítica y el mejoramiento de los 

objetivos educativos. 
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Dada mi experiencia, hago énfasis en la diversidad viva y activa dentro de un 

grupo, reconociendo las áreas de oportunidad como retos para mi desempeño y 

profesionalización. Asimismo, creo necesario el desarrollo de una conciencia social 

de la integridad y la empatía entre los seres humanos. En mi calidad de profesional 

de la educación, y de miembro de una institución normalista que forma docentes 

que con su práctica impactarán en el nivel de Educación Básica, mi compromiso es 

contribuir a la comprensión y propuesta de prácticas pedagógicas, que transmitan 

la equidad de género como un valor y una forma de ser, para prevenir y poco a poco 

erradicar la discriminación social. 

 

 

 

  



33 

 

CAPÍTULO II 

 

EL GÉNERO: UN ENCUENTRO EN LA FORMACIÓN DOCENTE 

 

La educación no cambia el mundo: cambia a las 

personas que van a cambiar al mundo. 

 

Paulo Freire 

 

2.1 Diagnóstico socioeducativo pedagógico. 

La lucha por lograr la equidad entre mujeres y hombres debe atravesar todos 

y cada uno de los espacios de la vida social. Por ello, es indispensable que las 

instituciones educativas se aboquen a la tarea de materializar, a través de acciones 

concretas, la transversalidad de la perspectiva de género al interior de las mismas, 

así como a impulsar proyectos que fortalezcan la convivencia armónica, su 

quehacer en la práctica escolar y su vida cotidiana. 

 

Sin embargo, sistematizar la práctica docente requiere de la consideración 

de muchos aspectos más dentro del contexto escolar. Un punto de partida sería 

reconocer y establecer, que toda práctica docente no opera en el vacío pues se 

haya circunscrita a un lugar y a un tiempo con determinadas características. (Pansa 

& Perez, 2002) Esto significa que, la práctica docente trasciende la función de quien 

se dedica exclusivamente a utilizar técnicas de enseñanza en un salón de clases, 

debido a la compleja trama de relaciones que la docencia implica. 

 

Por lo anterior, concuerdo con la interpretación de Fierro, Fortoul y Rosas 

para para la práctica docente, (Fierro, Fortoul, & Rosas, 2002), al entenderla como 

una praxis social, objetiva e intencional, en la que intervienen los significados, las 

percepciones y las acciones de los agentes implicados en el proceso. De la misma 

manera, consideran que participan los aspectos político-institucionales y normativos 

que, según el proyecto educativo de cada país, delimitan la función del maestro. 
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De acuerdo a lo anterior, en esta investigación nos propusimos analizar 

contextualmente las relaciones implicadas con la práctica docente. Uno de los 

objetivos iniciales ha sido realizar un diagnóstico socioeducativo pedagógico, sobre 

aspectos relevantes de equidad de género, entre los docentes en formación de la 

Escuela Normal Superior de México, de acuerdo a la propuesta de análisis que 

desarrolla Cecilia Fierro (Fierro, Cecilia, 2002).  

Ésta, implica tres dimensiones: 

1. La dimensión Institucional, en la que se identifica la cultura institucional 

donde se visualizan las prácticas y procesos de organización, de 

participación y convivencia, que muestran si la perspectiva de género es 

parte del trabajo cotidiano de los servicios que presta la  institución, y de las 

relaciones laborales al interior de cada dependencia. 

2. La dimensión Social, compuesta de los valores y actitudes que surgen de las 

creencias compartidas de una visión colectiva, respecto a la equidad de 

género y de los comportamientos que facilitan o impiden la equidad entre 

hombres y mujeres. 

3. Dimensión Interpersonal, integrada por la participación, la toma de 

decisiones el conocimiento de las leyes, las políticas públicas, los 

reglamentos y los acuerdos, que permiten la transformación de prácticas y 

procesos con equidad de género al interior de la escuela. 

 

La metodología para la instrumentación del diagnóstico se basó en las 

anteriores dimensiones para el desarrollo de la Investigación-Acción. Con lo 

anterior, organizamos nuestros enunciados de demostración que nos permitirán 

interpretar la dinámica de la incorporación de la perspectiva de género en la Escuela 

Normal Superior de México. 
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El diagnóstico contempló las siguientes etapas: 

a) Diseño 

Se diseñó un cuestionario para los Docentes en Formación de la Escuela 

Normal Superior de México, sobre las condiciones de equidad de género, para 

conocer su perspectiva en relación a la perspectiva de género y a la equidad, en 

base a  las dimensiones arriba anotadas y abarcando las siguientes categorías: 

1. Organización y Estructura Organización en la Toma de Decisiones. 

2. Formas de Participación del  Docente en Formación. 

3. Valores. 

4. Actitudes. 

5. Convivencia. 

6. Actitudes hacia la Diversidad Género. 

7. Manejo de Autoridad. 

8. Ejercicio de Poder. 

 

Tambien, se realizaron 56 indicadores sobre la escala Likert, que nos 

permiten medir las predisposiciones individuales en contextos sociales particulares. 

Se le conoce como escala sumada, debido a que la puntuación de cada unidad de 

análisis se obtiene mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas en cada 

tema. La escala se construye en función de una serie de ítems, que reflejan una 

actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente de género y 

sociocultural. 

 

Cada ítem está estructurado con cuatro alternativas de respuesta; la 

calificación o puntuación se asigna de acuerdo a la dirección de cada enunciado, si 

tiene una dirección positiva la puntuación es: Nunca (1), A veces (2), A menudo (3) 

y Frecuentemente (4). (Véase en Anexo 1.1 Diagnóstico Socioeducativo 

Pedagógico). 
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b) Aplicación y recopilación de la información 

El instrumento-diagnóstico forma parte de una estrategia de recolección de 

datos, como insumo para la investigación-acción. El diagnóstico fue realizado a 

Docentes en Formación de la Escuela Normal Superior de México. El total de las 18 

personas que son docentes en formación de la Licenciatura en Educación 

Secundaria con la especialidad en geografía de quinto semestre, corresponde al 

100%. En cuanto a la categoría de sexo, son 4 hombres (22.2%) y 14 mujeres (77.7 

%). 

 

 

Figura 1.1 Población ENSM (Rosillo, Alejandra, 2011). 

 

La edad promedio es de 20 años. 

Figura 1.2 Edad ENSM (Rosillo, Alejandra, 2011). 
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Se aplicó a la totalidad de los alumnos, de  las características mencionadas, 

pero fue indispensable planear y llevar a cabo una labor previa de sensibilización, 

que destacó la relevancia del tema de género con el objeto de inducir, hasta donde 

fue posible, respuestas veraces y completas. Asimismo, fue especialmente 

importante explicar las instrucciones y la confidencialidad hasta satisfacer cualquier 

duda, y estar pendiente de las que pudieran surgir a lo largo de la aplicación. Se 

realizó con 10 minutos de tiempo dentro del aula para su resolución, me aseguré 

que el número de instrumentos recibidos coincidiera con el número distribuido, y por 

último, se reiteró el agradecimiento por su participación. 

 

c) Sistematización de la información. 

Dentro del proceso de investigación-acción, la adecuada incorporación e 

integración de la información, permitió ligar elementos clave y sentar la base para 

la toma de decisiones, pues una adecuada sistematización de los datos obtenidos 

representa la piedra angular en la identificación de las áreas de oportunidad. Es por 

ello que, una vez entregados los cuestionarios por parte de los docentes en 

formación, se llevó a cabo un proceso de sistematización de la información. 

 

Se revisó de forma global la información generada, y a partir de ello se 

propuso un cuadro de registro con las variables que se utilizarían para el cruce de 

información y análisis de la misma. (Véase en Anexo 1.2 Resultados del Diagnóstico 

Socioeducativo Pedagógico). La información se desglosó para su análisis en 3 

dimensiones con 8 rubros específicos: 

 

Dimensión Institucional: 

1.1 Organización y Estructura Organización en la Toma de Decisiones. 

1.2 Formas de Participación del Docente en Formación. 

Dimensión Social: 

1.3 Valores. 

1.4 Actitudes. 

1.5 Convivencia. 
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Dimensión Interpersonal: 

1.6 Actitudes hacia la Diversidad Género. 

1.7 Manejo de Autoridad. 

1.8 Ejercicio de Poder. 

A partir del cuadro de variables se organizó la información, y el primer 

resultado fue una base de datos que brindó la posibilidad de realizar vínculos entre 

las distintas variables, y un análisis más amplio respecto a la equidad de género. 

 

d) Resultados y Gráfica. 

El desglose y análisis específico de la información vertida por los docentes 

en formación, permitió reconocer grandes ausencias de la perspectiva de género, 

pero también observar que la representación de las mujeres en el sistema educativo 

es mayor. Asimismo, también se desprende que los niveles menos valorados 

socialmente del sistema educativo están ocupados mayoritariamente por mujeres, 

es el caso de las etapas de atención infantil y los primeros ciclos de la primaria. A 

medida que se van valorando más los títulos académicos o los puestos de 

responsabilidad, el porcentaje de mujeres desciende. 
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Dimensión Institucional: 

1.1 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA EN LA TOMA DE 

DECISIONES 
Nunca A veces 

A 

menudo 
Frecuentemente 

1 Los hombres están más capacitados para puestos 
directivos que las mujeres. 

10 6 1 1 

2 Género es sinónimo de mujer. 12 3 0 3 

3 La forma en que te organizas en tu equipo de trabajo ha 
discriminado a tus compañeros en el salón. 

12 6 0 0 

4 La toma de decisiones en la mujer tiene más fuerza que 
la del hombre. 

6 10 1  

5 En la toma de decisiones en tu trabajo en equipo 
incluyes las diversidad de género. 

3 4 5 6 

6 La dirección, la toma de decisiones y el mando son 
innatos en los hombres. 

11 4 2 1 

7 Los conceptos de masculino y femenino son valorados 
por la sociedad de igual forma y producen una realidad 
equitativa. 

13 12 3 1 

8 Hay confianza y disposición para  trabajar hombres con 
mujeres. 

 

0 
6 5 7 

9 Promueve acciones de integración con la comunidad 
escolar. 

1 12 4 1 

Figura 1.3 Resultados del Diagnóstico ENSM. (Rosillo, Alejandra, 2011). 

 

 

 

Figura 1.4 Resultados del Diagnóstico ENSM. (Rosillo, Alejandra, 2011). 
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1.2 FORMAS DE PARTICIPACIÓN DEL DOCENTE EN 

FORMACIÓN 
Nunca 

A 

veces 

A 

menudo 
Frecuentemente 

1. Uso el lenguaje no sexista como criterio para seleccionar un 

material didáctico. 
5 5 3 5 

2. Sólo me fijo si un texto tiene lenguaje sexista cuando me 

hacen observaciones. 
3 14 1 0 

3. Evito utilizar los roles tradicionales de género de hombres y 

mujeres en mis explicaciones.  
5 6 7 0 

4. El género no es algo que se trabaje en mi planificación.  6 6 2 4 

5. El sexo corresponde a las diferencias biológicas entre un 

hombre y una mujer. 
4 3 4 7 

6. La equidad de género forma parte de un Programa en tu 

escuela. 
6 3 3 6 

7. Me gusta más trabajar con las niñas porque son más 

estudiosas. 
9 7 1 1 

8. Me gusta más trabajar con los niños porque son más 

dinámicos.  
9 7 2 0 

9. El género no se puede cambiar porque es biológico. 10 3 1 4 

10. Ha participado de algún taller o curso de capacitación para 

la aplicación y análisis de enfoque de género. 
16 2 0 0 

Figura 1.5 Resultados del Diagnóstico ENSM. (Rosillo, Alejandra, 2011). 

 

 

Figura 1.6 Resultados del Diagnóstico ENSM (Rosillo, Alejandra, 2011). 
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Dimensión Social: 

 

1.3 VALORES Nunca 
A 

veces 

A 

menudo 
Frecuentemente 

1. Las leyes de igualdad benefician a la mujer por 
encima del hombre. 

4 8 3 3 

2. El rol de las mujeres está basado en ideas 
culturales que dicta la sociedad para asignar las 
tareas de las mujeres. 

2 10 3 3 

3. Las leyes de género pueden beneficiar también 
a los hombres. 

2 5 6 4 

4. Me avergüenzan especialmente las bromas y 
chistes machistas que ridiculizan a mujeres. 

5 2 0 11 

 

Figura 1.7 Resultados del Diagnóstico ENSM (Rosillo, Alejandra, 2011). 

 

 

 

 

Figura 1.8 Resultados del Diagnóstico ENSM (Rosillo, Alejandra, 2011). 
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Figura 1.9 Resultados del Diagnóstico ENSM (Rosillo, Alejandra, 2011). 

 

 

 

 

Figura 1.10 Resultados del Diagnóstico ENSM (Rosillo, Alejandra, 2011). 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5

1.4 ACTITUDES 

FRECUENTEMENTE

A MENUDO

A VECES

NUNCA

1.4 ACTITUDES 
Nunca 

A 

veces 

A 

menudo 
Frecuentemente 

Durante los últimos meses yo ….. 

He ignorado y rechazado a mis compañeros(as). 12 6 0 0 

He insultado y hablo mal de mis compañeros(as). 5 12 0 1 

He golpeado a mis compañeros(as). 16 1 0 1 

He intimidado con frases o insultos de carácter sexual 

a mis compañeros(as). 
17 1 0 0 

He amenazado con armas, palo, navajas a mis 

compañeros(as). 
18 0 0 0 
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1.5 CONVIVENCIA 

Nunca A veces A menudo Frecuentemente 
Durante los últimos meses mis 

compañeros(as)… 

1. Me ignoran. 13 5 0 0 

2. Me rechazan. 15 2 1 0 

3. Me impiden participar en actividades con 

mis alumnos. 
18 0 0 0 

4. Me insultan. 17 1 0 0 

5. Hablan mal de mi. 11 5 1 1 

6. Me han echado la culpa de algo que yo no 

había hecho. 
15 3 0 0 

7. Me pegan. 16 2 0 0 

Figura 1.11 Resultados del Diagnóstico ENSM (Rosillo, Alejandra, 2011). 

 

 

 

 

Figura 1.12 Resultados del Diagnóstico ENSM (Rosillo, Alejandra, 2011). 
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Dimensión Interpersonal: 

1.6 GÉNERO Y ACTITUDES HACIA LA 

DIVERSIDAD 
No sé 

Poco 

me 

gustaría 

Me 

gustaría 

Totalmente 

me 

gustaría 
¿Hasta qué punto te gustaría tener 

como compañero (a) en la escuela a…? 

1. Personas con alguna discapacidad. 4 1 10 3 

2. Indígenas. 3 3 4 8 

3. De otro color de piel. 0 1 9 8 

4. De otra religión. 1 4 6 7 

5. Con ideas políticas distintas a la tuya. 2 5 7 4 

6. Extranjeros. 1 1 8 8 

7. Enfermos de SIDA. 6 4 7 1 

8. En la escuela, ¿te gusta trabajar...?     

9. Solo(a). 3 12 3 0 

10. Con compañeros(as) del mismo sexo. 3 6 8 1 

11. Con todos mis compañeros(as) sin hacer 

algún tipo de distinción. 
0 0 3 15 

Figura 1.13 Resultados del Diagnóstico ENSM (Rosillo, Alejandra, 2011). 

 

 

 

Figura 1.14 Resultados del Diagnóstico ENSM (Rosillo, Alejandra, 2011). 
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1.7 MANEJO DE AUTORIDAD 
Nada de 

acuerdo 

Poco de 

acuerdo 

Algunas 

veces de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1. Los profesores tratan igual a todos y a 

todas las y los alumnos.  
0 3 8 7 

2. Estima que al interior de ENSM existe 

equidad de género e igualdad de 

oportunidades para alumnos y 

alumnas. 

0 1 9 8 

3. Estoy de acuerdo con lo que hacen y 

dicen la mayoría de los profesores.  
0 1 13 4 

4. Da igual saltarse las reglas escolares.  11 5 2 0 

Figura 1.15 Resultados del Diagnóstico ENSM (Rosillo, Alejandra, 2011). 

 

 

 

Figura 1.16 Resultados del Diagnóstico ENSM (Rosillo, Alejandra, 2011). 
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1.8 EJERCICIO DE PODER 
Nada de 

acuerdo 

Poco de 

acuerdo 

Algunas 

veces de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1. La violencia que se produce dentro del salón entre 

niños y niñas es un asunto que no debe salir de ahí. 
13 2 3 0 

2. Está justificado agredir a alguien que te ha quitado 

lo que era tuyo. 
12 5 1 0 

3. Es correcto amenazar a veces a los demás para 

que sepan que tienes un carácter enérgico. 
14 4 0 0 

4. Está justificado que un hombre agreda a la mujer y 

omita sus opiniones. 
17 1 0 0 

5. Es correcto pegar a alguien que te ha ofendido. 17 1 0 0 

6. La violencia forma parte de la naturaleza humana, 

por eso siempre hay guerras. 
12 4 0 2 

7. La violencia que sufren algunas mujeres por parte 

de los hombres se debe a que éstos no pueden 

reprimir sus instintos biológicos. 

14 2 1 1 

Figura 1.17 Resultados del Diagnóstico ENSM (Rosillo, Alejandra, 2011). 

 

 

Figura 1.18 Resultados del Diagnóstico ENSM  (Rosillo, Alejandra, 2011). 
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2.2 Barreras interculturales en el contexto social y su impacto. 

Las diferencias entre hombres y mujeres que establecen una jerarquía de 

superioridad-inferioridad cuentan con una larga tradición, basada en innumerables 

prejuicios acerca de la inferioridad biológica, intelectual y moral de las mujeres. 

Actualmente, si recorremos la Escuela Normal Superior de México y obervamos los 

pasillos, creeremos que estamos en una escuela masculina. Miremos a los rótulos: 

Sala de Profesores; Director, Jefe de Estudios, Secretario, Coordinación de 

Escuelas Anexas, Capacitación Docente. 

 

Y si además escuchamos la clase un rato, observaremos como el lenguaje 

de los docentes se refiere a los alumnos, más que a las alumnas aunque sean 

mayoría. 

 

De lo anterior surgen cuestionamientos: ¿Qué imagen tiene el docente de sí 

mismo? ¿La educación desempeña un papel contradictorio? ¿El hombre es un 

consumidor de roles, que asimila fragmentariamente el comportamiento y las 

experiencias sociales, adaptándose acríticamente al medio? ¿El hombre se opone 

a la concepción del hombre creativo? 

 

Gramsci define al hombre como el proceso de sus actos, es decir como un 

hombre que se relaciona orgánicamente con otros hombres, pero entiende que cada 

quien se cambia a sí mismo y en la medida que se transforma, modifica el contexto 

del cual el individuo es centro. (Gramsci, Antonio, 1981). En este sentido, conformar 

una personalidad significa modificar también el conjunto de relaciones contextuales. 

 

Así como las relaciones entre algunas personas dentro de la sociedad, tienen 

tendencia hacia el prejuicio y la discriminación, la escuela no es la excepción. Por 

esta razón, hago hincapié en que dentro del aula hay que dejar de hacer como que 

no vemos las dificultades, pues por lo general las hacemos invisibles, y no siempre 

intervenimos de manera adecuada para impedir que se reproduzcan. Muchos se 

justifican diciendo, “así son los jóvenes”, “así son los docentes”, “así ha sido 
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siempre”. Por el contarario, sostengo la posición de que los docentes no tienen que 

permitir el maltrato, la discriminación y la segregación. Esto es, una parte de la 

actividad del docente tiene que ser limitativa de las comportamientos y formas de 

ser que fomentan la exclusión. Debemos ser generadores de alternativas de cambio 

que contribuyan a lograr una mayor aceptación de la diferencia, para mejorar el 

clima de convivencia cotidiana en la educación. 

 

Desde la integración educativa hacia la inclusión, el uso del concepto de 

barreras es utilizado para identificar los obstáculos que las y los alumnos encuentran 

para aprender y participar. De acuerdo con el modelo social, las barreras aparecen 

a través de la interacción entre los alumnos y sus contextos, que están conformados 

por personas, las políticas, las instituciones, las culturas, las circunstancias sociales 

y económicas que afectan a sus vidas. 

 

Para posibilitar otro modo de conocer y de contribuir a la construcción de un 

pensamiento más flexible y abierto a la diferencia, que permita a los alumnos y 

alumnas comprender las múltiples situaciones interculturales, preparándolos para 

vivir en el seno de culturas diferentes, es una necesidad replantear la forma en que 

organizamos y realizamos los procesos educativos en la escuela. 

 

Las barreras para el aprendizaje y la participación, hacen referencia al 

entorno basado en los contextos: política educativa, organización del aula, 

estructura escolar, proyecto curricular, metodología, contexto familiar, barrio o 

comunidad y  todas las estructuras del sistema educativo. 

 

Por lo tanto, urge el replanteamiento de las relaciones educativas y la 

redefinición de los roles y los valores de los sujetos sociales, entender al hombre 

como un ser de relaciones, así como fomentar la interacción para posibilitar la 

reflexión, la acción y la transformación colectiva para el logro de una conciencia 

crítica, y no para estandarizar un contenido temático más. 
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Resulta importante reflexionar en torno, a ¿qué convicciones poseemos que 

consideramos enraizadas y que no se encuentran sujetas a discusión? ¿Cómo nos 

relacionamos con personas que no comparten nuestras mismas convicciones, o 

poseen otras diferentes a las nuestras? 

 

Entre tanto, la apertura a la interculturalidad es verdaderamente subversiva, 

nos desestabiliza, cuestiona convicciones profundamente enraizadas que damos 

por descontadas porque nunca las hemos puesto en discusión, nos dice que nuestra 

visión del mundo y por lo tanto el mismo mundo no son únicos. 

 

Dependiendo de la valoración que hagamos de las situaciones por las que 

actualmente atraviesa nuestra sociedad y de la propia apertura que tengamos al 

cambio, podremos encontrar distintos caminos para generar alternativas. 

 

Al mismo tiempo, las crisis crean incertidumbre y pueden ser emisarias del 

mensaje que augura el desastre, pero también, tal situación puede ser oportunidad 

de renacimiento. Por esto, se hace fundamental la apertura a la interculturalidad 

pues es enriquecedora, al tiempo que nos presenta alternativas de crecimiento y 

transformación; nos estimula a volvernos más críticos, menos deterministas y 

amplía el campo de nuestra tolerancia. Nos hace descubrir raíces propias de 

nuestra cultura para un crecimiento armonioso. 

 

De acuerdo con Robbins, la comunicación eficaz es difícil de lograr en las 

organizaciones, como en la educación, incluso, en las mejores condiciones. 

(Robbins, 1993). Los factores interculturales tienen el potencial de incrementar los 

problemas de la comunicación. En nuestra investigación a partir del diagnóstico 

socioeducativo y pedagógico, se han identificado cuatro problemáticas con relación 

a la equidad de género: 

1. La acumulación de prejuicios. 
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2. Falta de respeto a la diversidad, que se manifiestan en la actitud de los 

alumnos y alumnas, en la forma en cómo interactúan con sus pares, en 

colectivo, con su maestro y generando abiertamente rechazo, segregación y 

exclusión. 

3. La comunicación para comprender las interpretaciones de las relaciones 

hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre es difícil, y esto interfiere el 

proceso dialógico, de interacción y empoderamiento entre alumnos y 

alumnas en diferentes contextos. Si esta comunicación no se consolida, 

dificulta la toma de decisiones, la apertura y las propias convicciones, la 

comunicación y la convivencia; todo lo que, finalmente, genera resistencia en 

actividades académicas y fomenta irresponsabilidad en las acciones 

educativas, la simulación, debilita el trabajo cooperativo y el liderazgo. En 

suma, demerita el valor docente ante la comunidad educativa y se genera 

una apatía constante dentro del aula. 

4. Otra barrera es este perfil ideológico entre los docentes en formación, cuyo 

lema es ‘competitividad, competitividad, competitividad’, al parecer como 

única solución para sobrevivir en el ámbito educativo. 

 

No cabe duda de que la escuela debe formar en temas de relevancia social, 

para potencializar las habilidades para la convivencia, pero la realidad nos enseña 

que estos aspectos se descuidan. De hecho, cuando los actores de la comunidad 

educativa, como el docente en formación, no tienen un planteamiento explícito de 

equidad de género y de educación hacia la participación ciudadana, quedan 

relegadas a un segundo plano tratándose sólo en circunstancias puntuales y no por 

su relevancia social. 

 

El centro educativo y el profesorado han de llevar la iniciativa de los proyectos 

de igualdad y motivar a sus alumnos y alumnas, con el fin de iniciar estos procesos 

de cambio de actitudes y de conductas sexistas que perviven en muchos hogares. 

Para ello, hay que escuchar a las madres y a los padres, conocer sus ideas y 

concepciones, mostrar atención e interés por lo que expresan y utilizar ese 
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conocimiento para el desarrollo de las ideas, actitudes y valores que se persiguen 

con esta guía. Un punto que se destacó, es la siguiente problemática que encierra 

las barreras interculturales antes expuestas. 

 

 

2.3 Situación problemática. 

La problemática específica que planteo es la siguiente: 

Las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres, donde se observa 

la desigualdad de trato e invisibilización, generan inequidad, estereotipos, lenguaje 

y actitudes discriminatorias en el acceso de oportunidades dentro del aula; al mismo 

tiempo, obstaculizan la participación, los flujos de comunicación y son base de una 

agresividad tolerada. 

 

 

2.4 Supuesto de intervención. 

Supuesto de intervención: el diálogo intercultural y la participación ciudadana 

son escenarios que favorecen las relaciones de equidad entre los géneros, pues 

fomentan la interdependencia positiva de roles y tareas en el aula. 
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CAPÍTULO III 

 

CONSTRUYENDO CAMINOS HACIA LA INTERCULTURALIDAD 

 

Si no conoces la respuesta, discute la pregunta. 

 

Clifford Geertz 

 

 

3.1 Dimensión educativa que atiende a la diversidad. 

 

El papel que desempeña la educación en la actualidad es de una 

responsabilidad que rebasa el orden de los discursos políticos. Si la educación es 

un elemento que la sociedad ha recuperado, ha sido por la conciencia de su 

importancia en la acción social para la resolución de los problemas de la vida 

cotidiana, la salud, la vivienda, entre otros. 

 

La mayor conciencia de ese papel, refleja la necesidad de una sociedad que 

es impactada por cambios de un mundo globalizado, que se agita con tiempos 

distintos pero también con rápidas transformaciones cada vez más impredecibles y 

complejas. En este entorno, la educación recibe objetivos pero también respuestas, 

y aunque muchas veces es cuestionada por sus ideales filosóficos, se demanda que 

sus teorías de enseñanza-aprendizaje se orienten hacia la creación de un 

currículum “funcional”, que facilite que los estudiantes adquieran conocimiento a 

partir de su experiencia y habilidades digitales. Pero además, y de forma clave, se 

le pide que sus valores, sus normas y sus actitudes participen creando alernativas 

para la formación profesional y de la persona, en una sociedad cada vez más 

incierta. 

 

Detrás de una educación y una escuela, también hay una “narración”, una 

filosofía que otorga sentido. Neil Postman la denomina “la ley de la diversidad”:  
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La idea de la diversidad es una narración rica en torno de la cual se puede 
organizar la enseñanza de los niños. [...] Aquí la lección es que la igualdad 
es el enemigo de la vitalidad y la creatividad. Desde un punto de vista 
práctico, esto es algo que podemos ver en todos los campos de la actividad 
humana. El estancamiento se produce cuando desde fuera del sistema no 
llega nada nuevo ni diferente [...] La diversidad no equivale a la 
desintegración de los criterios, no es un argumento contra los criterios y no 
conduce a un relativismo irresponsable y caótico. Es un argumento para el 
crecimiento y la maleabilidad de criterios, un crecimiento que tiene lugar a 
través del tiempo y el espacio, y al que le se da forma con diferencias de 
género, de religión y de todas las otras categorías de humanidad. Así, el 
relato de cómo han crecido la lengua, el arte, la política, la ciencia y la 
mayoría de expresiones de la actividad humana, y de cómo se han visto 
vitalizados y enriquecidos a través de la mezcla de ideas diferentes, 
constituye una manera de organizar el aprendizaje y de dar a los niños un 
sentimiento de orgullo por ser humanos [...] De este modo, la ley de la 
diversidad nos convierte a todos en humanos inteligentes (Postman, 2000: 
82-87) 

 

Sin duda, la escuela debe considerar la diversidad como una cualidad natural 

y enriquecedora, pero uno de sus objetivos es encontrar la manera de atenderla, 

potenciando las diferencias que nos hacen singulares y anulando, si es posible, las 

desigualdades. La diversidad no es una cuestión simple: hay más de una 

“diversidad” que convergen en la sociedad: La diversidad en general se concibe 

como un problema que amenaza la integridad y cohesión social, y debe ser 

reconducida y compensada hacia planteamientos homogeneizadores que son 

precisamente aquellos que corresponden a los grupos mayoritarios que controlan el 

poder político y económico, demostrando así una vez más, su superioridad no solo 

cultural sino incluso biológica. (Sales Ciges & García López, 1997:16). 

 

La importancia del reconocimiento de la diversidad es porque posibilita la 

convivencia a partir de cada una de las diferencias, y porque genera un aprendizaje 

con una perspectiva experiencial, reflexiva y situada. La escuela debería tener dos 

objetivos complementarios: 1) organizar la heterogeneidad para que sea 

provechosa, y no homogeneizar con un constante intento de asimilación de cultura, 

de actitudes, de estilos de aprendizaje; 2) no utilizar la diversidad para el control y 

sometimiento, ni permitir que éstos se desarrollen por intereses del sistema político-

institucional ni por criterios culturales dominantes. 
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Es en este mismo sentido, la atención a la diversidad en la enseñanza 

adjudica a la escuela la responsabilidad de adaptación de las diferencias dentro del 

entorno educativo, atendiendo sus necesidades y las exigencias de los planes y 

programas de estudio en cuatro áreas centrales: la cognitiva (aprender a aprender), 

la psicomotriz (aprender hacer), socioafectiva (aprender a vivir juntos) y la espiritual 

(aprender a ser). Para articular y organizar los conocimientos y así reconocer los 

problemas del mundo, es necesaria una reforma del pensamiento- (Morin, 

2011:131) 

 

Esta nueva formación se realizara a partir de una visión holista. Ramón 

Gallegos nos dice que holismo es un principio de totalidad, que propone que todo 

en el universo está interconectado a todo lo demás, y todo lo que existe en el 

universo está relacionado en un contexto de interconexión y sentido, y que cualquier 

cambio o evento afecta a todo lo demás. (Gallegos Nava, Ramón, 2000) 

 

Al respecto, Perkins afirma que las personas no funcionan aisladamente, sino 

en relación con el entorno, bajo una modalidad que él denomina “la persona más el 

entorno”. Según su concepción, el entorno, que incluye recursos físicos, sociales y 

simbólicos, participa en la cognición no sólo como abastecedor de suministros y 

receptor de productos, sino como vehículo de pensamiento. (Perkins, 1999) 

 

El humano es al mismo tiempo individuo, parte de una sociedad, parte de 
una especie. Llevamos en cada uno de nosotros esta triple realidad. De igual 
manera, todo desarrollo verdaderamente humano debe comprender el 
desarrollo conjunto de las autonomías individuales, de las participaciones 
comunitarias y la conciencia de pertenecer a la especie humana. (Morin, 
2010:35). 

 

Además, para este autor, el entorno sostiene parte del aprendizaje, ya que lo 

que el alumno aprendió no sólo se encuentra en su mente, sino también en la misma 

disposición del entorno. Es en tal sentido que, en el enfoque de enseñanza para la 

diversidad, es un desafío importante convertir el escenario en el que los niños 

transcurren varias horas diarias en sostén del aprendizaje y vehículo de 

pensamiento, y en una verdadera invitación a actuar para aprender. 
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Por tal motivo, las paredes de las aulas heterogéneas y de los espacios 

comunes de la escuela funcionan como proveedoras de actividad; son otro recurso 

para presentar consignas de trabajo a los alumnos. Así, las paredes se transforman 

en espacios de intervención y en herramientas al servicio del mejoramiento de la 

calidad de la enseñanza. 

 

La cultura de la complejidad permite que los seres humanos sean 
considerado como sujetos. Seres humanos que saben que su autonomía se 
nutre de múltiples dependencias con sus semejantes. Seres que saben que 
su subjetividad depende de su relación con los otros miembros de su 
sociedad, que saben que no existe el “yo” sin el otro. (Morin, 2010:33) 

 

Respetar las diferencias y no convertirlas en desigualdades debe ser el 

propósito de la escuela, tomarlas en consideración y, si bien no puede pretender 

resolver problemas de diferencias que tienen su raíz en las desigualdades de la 

sociedad, sí ha de proponerse que estas desigualdades no sean un obstáculo para 

el cumplimiento de su función educativa. Hay que remarcar que el respeto a las 

diferencias, a pesar de la existencia de desigualdades, es una fuente de 

enriquecimiento personal, que da como resultado una convivencia armónica dentro 

de la sociedad y en todos los ámbitos de desarrollo del ser humano. 

 

 

3.2 La escuela como espacio de convivencia. 

La escuela es un ámbito en el que la diversidad cultural está presente de 

diversas formas, constituye una realidad innegable; pero también se considera 

como un hecho problemático donde la sociedad tiene una identidad constituida por 

diversos contactos étnicos, culturales, sociales y políticos. Y es sobretodo por esto 

último que el quehacer educativo no puede ser homogeneizante, sino que requiere 

una orientación hacia el reconocimiento, la aceptación y la resignificación en y para 

la diferencia. 

 

La escuela obligatoria se enfrenta con toda la diversidad social y de los 
individuos, siendo ella, por su historia, un modelo para asimilar la variedad 



56 

 

sometiéndola a un patrón de pensamiento y de conducta, una escuela común 
que satisfaga el ideal de una educación igual para todos (Gimeno, 2005:69). 

 

La realidad social y cultural que se refleja en las instituciones educativas, es 

la fuente de la mayor complejidad del contexto escolar actual, por lo que se hace 

evidente y necesario optar por una educación en y para la diversidad. Desde nuestra 

perspectiva, es la educación comprensiva la que puede fortalecer la posibilidad de 

que dentro de las aulas exista la diversidad de los estudiantes, con sus diferentes 

capacidades y ritmos de aprendizaje, que se mantengan juntos sin segregaciones 

sociales, de género o de religión. Pero nuestra práctica educativa, al enfrentarse 

con la diversidad como un dato de la realidad, genera actitudes básicas de ‘toleracia 

y organización’, que en realidad es sometimiento a un patrón que anula la 

heterogeneidad. 

 

La escuela debe ir más allá de la propia integración en el centro educativo. 

Se trata de la futura integración plural de los niños y niñas en la sociedad. Es 

necesaria la revisión de nuestra práctica docente, sobre la existencia de situaciones 

de tensión en el contexto escolar que permitan al docente y al alumno mostrar su 

identidad, revisar sus actitudes y valorar nuestras formas de interacción. La escuela 

estructurada, eligió un camino de sometimiento de lo diverso a la norma 

homogeneizadora.(Gimeno, 2005: 78) 

 

No se pretende que el estudiante se adapte a un modelo curricular y a sus 

normas. Entendemos que la riqueza de la especie humana es la diversidad desde 

el punto de vista biológico, psicológico, social y cultural, y que cada uno de nosotros 

somos únicos porque somos variados con una combinación irrepetible. Así, la 

escuela tiene que ofrecer alternativas que se basen en la convivencia, el aprendizaje 

cooperativo, el desarrollo de competencias para la vida y la socialización, mismas 

que tienen como objetivo el respeto a la individualidad y un desarrollo social para 

resolver problemas de la vida cotidiana. Sin embargo, al querer simplificar la 

dispersión de la diversidad, se han impuesto categorías para entender la variabilidad 

de los seres humanos. 
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Por lo tanto, debemos darnos cuenta que la diversidad es importante para 

hacer visible las relaciones asimétricas, desiguales o sin armonía, como el racismo 

que humilla al ser humano por sus rasgos físicos, biológicos, de nacionalidad, de 

creencia y de su cultura. Esto resalta cuando se dice: “Me casaré con una mujer 

blanca para mejorar la raza”; también a la xenofobia que rechaza identidades y 

culturas extranjeras; el odio y repudio a los grupos étnicos diferentes, como cuando 

decimos: ¡niños, parecen unos indios!; además, el etnocentrismo, que afirma que la 

creencia de que un solo grupo es el más importante en una sociedad y que su 

cultura tiene que ser visualizada como superior, es el caso de: “La comida española 

es la mejor del mundo”; igualmente,  los prejuicios, que implican una forma de 

pensar relacionada de manera muy íntima con comportamientos o actitudes que 

podríamos considerar como de discriminación, por ejemplo: “Todos los hombres son 

iguales”. De lo anterior, podemos decir que las causas de estos fenómenos son 

complejas, históricas y sistémicas. 

 

Frente a un sistema social y educativo discriminatorio, que fomenta la 

reproducción de la desigualdad en la escuela, en la formación de docentes, en los 

Planes y Programas de Estudios, en los resultados del aprendizaje, en la eficiencia 

terminal, en la cobertura y eficiencia laboral que repercute en la calidad de la 

educación que se ofrece, es necesaria una política educativa y social que favorezca 

las relaciones de igualdad a partir de propias identidades. Esto es un reto que 

debemos asumir los docentes y la sociedad, y en relación a esta última 

particularmente, el desarrollo de una conciencia ciudadana que se preocupe por 

erradicar la injusticia y ofrezca herramientas para combatirla en la vida 

cotidiana.(Programa Nacional de Educación; 2001; en: El enfoque intercultural en 

Educación.Orientaciones para maestros de primaria, 2006:25) 

 

 

Institucionalmente, la diversidad implica la valoración y aceptación de todos 

los alumnos, y el reconocimiento de que todos pueden aprender desde sus 

diferencias y desde la heterogeneidad social. Pero la práctica docente está llena de 
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obstáculos, como el poder, la discriminación, minimización, naturalización de 

prejuicios, conductas agresivas que se acentúan en las relaciones interpersonales 

bajo la mirada de género de la comunidad educativa. Sin embargo, la escuela tiene 

que responder a la tarea de afrontar las diferencias y generar mediaciones 

pedagógicas para la resolución de conflictos, tensiones y resistencias; y además, 

resignificar la práctica docente para el reconocimiento en y para la diferencia. 

 

La escuela puede combatir de manera indirecta, parcial e interrelacionada el 
conjunto de asimetrías en la educación, como un dispositivo que al 
reconceptualizar y dinamizar la practica educativa en un conjunto, genere, a 
manera de resonancia, cambios y espacios que contribuyan a relaciones 
más equitativas entre personas y grupos sociales. (Programa Nacional de 
Educación; 2001; en: El enfoque intercultural en Educación.Orientaciones 
para maestros de primaria, 2006:21) 

 

Desde las políticas institucionales se busca que el perfil del alumno 

contribuya a formar ciudadanos libres, autónomos, críticos, maduros, responsables, 

honrados, trabajadores, capaces, tolerantes, comprometidos individual y 

socialmente. Pero, ¿estamos preparados para convivir o para coexistir? Estoy 

convencida de que, desde esos principios es preciso definir el sentido de lo común, 

lo obligatorio, lo público, y además trabajar para que se cumpla. 

 

Para conseguir el mayor provecho de los esfuerzos de enseñanza y 

aprendizaje realizados por los profesionales, el alumnado y la familia, es necesaria 

una adecuada coordinación entre los centros educativos y su entorno social y 

cultural con la comunidad. Por comunidad nos referimos a un grupo o conjunto de 

personas que comparten uno o varios elementos en común, tales como un idioma, 

valores, costumbres, una visión y un proyecto. 

 

En la comunidad se ponen en juego la capacidad de aprendizaje y de 

convivencia, para poder relacionarse con los demás en diferentes circunstancias o 

necesidades. Recordemos que el aprendizaje es el proceso a través del cual se 

adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores, y 

que a su vez son resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la 
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observación. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

los seres humanos. 

 

Los conceptos de comunidad y aprendizaje adquieren un gran significado 

que permite traspasar diferentes fronteras de conocimiento. En el caso de la 

educación, el término de comunidad de aprendizaje que propone Rosa María 

Torres, se refiere a una comunidad de aprendizaje en una comunidad humana 

organizada, que construye y se involucra en un proyecto educativo y cultural propio, 

para educarse a sí misma, a sus niños, jóvenes y adultos, en el marco de un 

esfuerzo endógeno, cooperativo y solidario, basado en un diagnóstico no sólo de 

sus carencias sino, sobre todo, de sus fortalezas para superar sus debilidades. 

(Rosa María Torres, 2001) 

 

El modelo educativo que hoy tenemos que construir y reconstruir, debe tener 

en cuenta la problemática que presenta la sociedad y sus futuros retos, y la 

necesidad de educar al alumnado con el fin de formar parte de una sociedad cada 

vez más plural. La escuela debe impulsar un modelo integrador, que tenga en 

cuenta el proceso de integración sociocultural de la familia o de la comunidad a la 

que pertenecen sus alumnos. 

 

La ciudadanía es una cultura común a construir, y, en ello, escuela y el 

Estado tienen una responsabilidad social ineludible. En tiempos en los que, por el 

auge de la globalización, la disolución de las identidades compartidas está siendo 

un hecho (Castell, 1998: 394), se torna imprescindible formar ciudadanos. No es 

que todos tengan los mismos niveles cognitivos (aunque eso sea una pretensión 

que no se puede perder), sino que se trata de adquirir mínimas virtudes cívicas para 

convivir (Camps, 1999; Savater, 1997), y justas bases instrumentales en las que 

fundamentar el aprendizaje permanente. Ello sólo es posible, desde parámetros de 

calidad para todos, en escenarios donde sea posible y cotidiano aprender, 

conviviendo y participando juntos. 
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La convivencia implica relacionarse armónicamente con otros y con la 

naturaleza; comunicarse con eficacia; trabajar en equipo; tomar acuerdos y negociar 

con otros; crecer con los demás; manejar armónicamente las relaciones personales 

y emocionales; desarrollar la identidad personal y social; reconocer y valorar los 

elementos de la diversidad social, cultural y lingüística que caracterizan a nuestro 

país, sensibilizándose y sintiéndose parte de ella a partir de reconocer las prácticas 

sociales de su comunidad, los cambios personales y los del mundo y, fortalecer los 

valores en la vida cotidiana y dentro de la comunidad. 

 

 

3.3 Principios filosóficos de la pedagogía de la diferencia 

Ante estas dificultades estructurales, existen distintos proyectos sociales que 

plantean garantizar la inclusión y la equidad, así como desarrollar el potencial 

humano a través de una educación de calidad. Entre sus prioridades están mejorar 

los aprendizajes, abatir el rezago educativo en el que confluyen sus diferentes 

formas de sentir y de pensar, vincular un aprendizaje experiencial con una fase 

reflexiva y crítica en la conducción de los aprendizajes logrados bajo lo experiencial. 

En la consolidación de escuelas y aulas interculturales, ofrecen trabajar con 

orientaciones en y para la diversidad como un compromiso de todos los actores 

educativos, además de contribuir a cerrar las brechas de desigualdad educativa, 

social, cultural, y mediar las tensiones que genera el rezago, la deserción, la 

inequidad, la exclusión escolar y los estilos de aprendizaje. En general, se busca 

transformar la enseñanza en una pedagogía de la diferencia, que articule 

estrategias para la formación integral de los estudiantes, y fortalecer el tránsito hacia 

culturas y prácticas que transformen los objetivos sociales y éticos de la escuela. 

En este marco complejo, la educación para la convivencia y el dialogo 

intercultural, se convierte en el eje central de los esfuerzos de socialización y de 

intercambio de saberes propios de los procesos educativos. 

 

Una pedagogía de la interculturalidad, implica la construcción de 

sensibilidades y conocimientos que nos ayudan a trascender lo propio y a entender 
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lo diferente, a reconocer lo propio en lo ajeno, a apreciar y a respetar las claves de 

la felicidad de otros. Y también, a ser críticos respecto a lo que no favorece la vida 

o niega la dignidad humana. 

 

La interculturalidad fundamenta su acción en el reconocimiento de su axioma 
básico: todos los seres humanos somos iguales en esencia y diferentes en 
existencia. Por eso las practicas interculturales no tienen por qué ser un muro 
sino un puente. (Essomba, 2006:45) 

 

La interculturalidad se asume como uno de los principios que permite trabajar 

en la diversidad, la diferencia, la otredad, la alteridad. A través de ella, se puede 

visualizar un camino donde la convivencia nos brinde el intercambio cultural como 

vía para revalorarnos y reconocernos, para aprender nuevas cosas a partir del 

encuentro con los otros. No se encierra bajo muros fríos de una institución, sino que 

irrumpe en todos los espacios y en los tiempos. 

 

La interculturalidad no es responsabilidad ni de los políticos, ni de la 
administración, sino de la sociedad civil, esta desprovista de oficialidad y 
nace de la espontaneidad y la creatividad de los miembros de comunidades 
concretas” (Essomba, 2006:45) 

 

El enfoque intercultural, lo considero como una herramienta para que la 

escuela pueda generar mediaciones pedagógicas en y para la diversidad, basada 

en el respeto y la valoración del bagaje cultural, social y ético de los estudiantes; es 

necesario vislumbrarla como una meta deseable e innovadora para un futuro no 

lejano. 

 

Sin embargo, la educación en general no se muestra preocupada por las 

diferencias, sino que muestra cierta obsesión  por los “diferentes”, confundiendo las 

diferencias con los sujetos diferentes. Esto es, existe un constante señalamiento, 

entendido como una carga de trabajo, fiscalizada por los actores educativos; y no 

entendida como un acompañamiento para que esa persona salga adelante en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta práctica obedece a una construcción de 

diferencialismo, con actitudes racistas, ya que los docentes no lo ven como una área 
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de oportunidad para el cambio de sus patrones establecidos y áreas de confort. El 

proceso de diferencialismo consiste en separar, en distinguir de la diferencia 

algunas marcas “diferentes” y de hacerlo siempre a partir de una connotación 

peyorativa. (Skliar, 2008:10). 

 

El problema no es la diferencia, no es un accidente indeseable ante el cual 

hay que tomar medidas, sino es la consecuencia de la patologia social que produce 

discriminaciones en función de su contexto diferenciador, que produce la 

comparación entre sujetos y nos impide visualizar la diversidad a partir de la 

individualización y la fagmentación social. Es asi que la interculturalidad, va más allá 

del reconocimiento, de la coexistencia, de la interracción de los sujetos. La 

interculturalidad propicia el encuentro con el otro, reconoce su propia existencia a 

partir de otro. 

 

Según, Carbonell el modelo de la interculturalidad promueve tres grandes 

principios: 

1. La igualdad de oportunidades de todas las personas a la hora de compartir y 

convivir en un mismo espacio y tiempo. 

2. El respeto a la diversidad. 

3. La creación de entornos sociales que posibiliten el intercambio y el 

enriquecimiento mutuo, entre sujetos de grupos étnicos o culturales distintos. 

(Carbonell, 1999). 

 

Si bien, la interculturalidad parte de la necesidad de la interdependencia entre 

los sujetos de una misma sociedad, y esa interdependencia marca el rumbo, esto 

implica mediante las vivencias el reconocimiento de nuestra identidad (entendida 

como el sentido de pertenencia a un grupo social determinado); pero ¿pueden existir 

identidades flexibles que faciliten el proceso dialógico permanente, como método 

para aprender a respetar el derecho de la diversidad cultural? Según Sales Ciges y 

García López, La diversidad en general se concibe como un problema que amenaza 
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la integridad y cohesión social y debe ser reconducida y compensada hacia 

planteamientos homogeneizadores. (Sales Ciges &García López, 1997:16) 

 

En esta perspectiva, la diversidad ha sido enunciada, configurando los 

imaginarios sociales sobre la alteridad: "el otro como fuente de todo mal", "el otro 

como sujeto pleno de un grupo cultural", "el otro como alguien a tolerar". La 

modernidad construyó, en ese sentido, varias estrategias de regulación y de control 

de la alteridad que, sólo en principio, pueden parecer sutiles variaciones dentro de 

una misma narrativa. Entre ellas: la demonización del otro; su transformación en 

sujeto "ausente", es decir, la ausencia de las diferencias al pensar la cultura; la 

delimitación y limitación de sus perturbaciones; su invención, para que dependa de 

las traducciones "oficiales"; su permanente y perversa localización del lado de 

afuera, y del lado de dentro de los discursos y prácticas institucionales establecidas, 

vigilando permanentemente las fronteras; su oposición a totalidades de normalidad 

a través de la lógica binaria; su inmersión en el estereotipo; su fabricación y su 

utilización, para asegurar y garantizar las identidades fijas, centradas, homogéneas, 

estables. 

 

El problema de la representación no está limitado a una cuestión de 

denominación de la alteridad. Hay sobre todo, una regulación y un control de la 

mirada que define quiénes son y cómo son los otros. Visibilidad e invisibilidad 

constituyen en esta época, mecanismos de producción de la alteridad y actúan 

simultáneamente con el nombrar y/o dejar de nombrar. 

 

La alteridad tiene un carácter imprevisible y por lo tanto, peligroso. Las 

diferencias culturales suelen ser mejor explicadas en términos de trazos esenciales, 

considerados como constitutivos de la naturaleza humana. La modernidad 

estableció una lógica binaria a partir de la cual denominó e inventó, de distintos 

modos, el componente negativo: marginal, indigente, loco, deficiente, drogadicto, 

homosexual, extranjero, etc. Esas oposiciones binarias sugieren siempre el 

privilegio del primer término y el otro, secundario en esa dependencia jerárquica, no 
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existe fuera del primero sino dentro de él, como imagen velada, como su inversión 

negativa. La alteridad, para poder formar parte de la diversidad cultural "bien 

entendida" y "aceptable", debe desvestirse, des-racializarse, des-sexualizarse, 

despedirse de sus marcas identitarias, ser como los demás. Por lo que es necesario, 

rescatar una ética intercultural como ideal filosófico que permita establecer un 

diálogo permanente entre las diferencias, para hacerse humano, respetándose y 

mediante las semejanzas construir entre todos una convivencia. 

 

La convivencia de distintos grupos culturales en un mismo contexto supone 
un reto educativo, puesto que la diversidad sociocultural reclama respuestas 
teóricas y prácticas para la formación de ciudadanos tolerantes y 
respetuosos con la diferencia en el marco democrático de igualdad y 
solidaridad.  (Sales Ciges & García López, 1997:1) 

 

No se trata de cambiar el mundo sino de mejorarlo, esto requiere dar paso a 

relaciones en condiciones de igualdad y respeto para transitar del vivir juntos a 

convivir. De lo que surge la necesidad de generar procesos de aprendizaje con el 

propósito de que los estudiantes desarrollen actitudes sustentadas en los principios 

de interculturalidad como el respeto, el diálogo, la negociación y la comprensión 

empática de los procesos socioculturales. 

 

En ese contexto, resulta necesario individualizar la enseñanza a partir de 

estrategias de diagnóstico y seguimiento de aprendizaje de los alumnos, por medio 

de una evaluación continua y formativa. En primer plano son urgentes los cambios 

de las formas de intervención, mediación y prácticas docente desde el curriculum 

hasta los libros de texto. 

Jacques Derridá, plantea que la amorocidad tiene que ver con un gesto que 
provoca a la vez pasión, ira, temor, atención, desolación, ignorancia, 
pesadillas, consternación, inclinación hacia un cuerpo, memoria de su rostro, 
ética y justicia y la amorocidad se revela contra toda la indiferencia, contra 
todo el descuido, contra toda la pasividad, contra todo el olvido y todo el 
abandono en relación al otro. (Skliar, 2008:248). 

 

Por lo tanto, la pedagogía de la diferencia es el reto educativo necesario a 

plantear desde iniciativas orientadas a compensar las desigualdades. Es una 

herramienta en la educación intercultural, ya que el alumno tiene que saber quién 
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es él y reconocer quién es el otro, proceso en el que el docente necesita identificar 

qué tipo de persona está educando sin crear grupos de niveles o excluir alumnos. 

Para esto, necesita partir de una ética que permita que todos los alumnos de 

diferentes edades, aptitudes, actitudes y culturas manifiesten una nueva forma de 

saber, de hacer e interioricen el concepto de heterogeneidad, independientemente 

de sus diferencias; que puedan lograr objetivos comunes en el grupo  fomentando 

una cultura de tolerancia, empatía, respeto y apertura hacia la diferencia de 

pensamiento, ideas, costumbres donde el sujeto resignifica su estar en el mundo 

con respecto al otro, y construye su experiencia a partir del otro; de la misma 

manera, que muestren su amorocidad, su fraternidad, su hospitalidad al extranjero 

con base en la alteridad y no pierda su mismisidad, apoyando a los que más lo 

necesitan. 

 

La amorocidad en las prácticas educativas tiene que ver con la diferencia, la 

alteridad, el cuidado, la responsabilidad del otro ante el otro, la bienvenida, la 

hospitalidad, el salirse del yo y de la memoria del otro. Para concluir, un párrafo de 

Nietzsche que reúne a la vez, amorocidad, alteridad y verdad: 

 

 Nuestro amor por la verdad se conoce más que nada en la manera que 
tenemos de recibir las verdades que otros nos ofrecen; entonces dejamos 
traslucir si realmente amamos la verdad o nos amamos a nosotros 
mismos.(Skliar, 2008: 254). 
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3.4 Función mediadora del docente y el aprendizaje cooperativo. 

 

La educación es uno de los pilares necesarios para que una nación crezca, 

se desarrolle y su población mejore. Que el tiempo que hoy nos toca transitar tiene 

un constante cambio, derivado del vertiginoso avance de la ciencia, la tecnología en 

la era de la información, es una realidad incuestionable y le impone retos a aquélla. 

 

La escuela del siglo XXI, tiene la necesidad de estimular procesos de 

mediación y de aspirar a maestros mediadores, donde la enseñanza-aprendizaje 

emplee las nuevas ventajas de la información y de la comunicación, y desarrolle 

habilidades digitales. Procesos, que son condiciones de un contexto que requiere la 

reconstrucción de significados y de significantes hacia la búsqueda constante, la 

adaptación continua y la actitud para aprender a lo largo de la experiencia de la vida. 

 

La mediación pedagógica nos da a conocer una propuesta alternativa 

orientada para educar para la incertidumbre, para la resignificación, para la 

expresión, para la convivencia, para apropiarse de la historia y de la cultura que 

tiene como origen diversos contextos. 

 
Todo acto pedagógico significa volver la mirada de manera constante para 
recuperar su sentido, para sacar de ella toda la riqueza y la creatividad, para 
abrir espacios a la construcción del educador y del educando. (Guitiérrez 
Pérez & Prieto Castillo, 1999: 5) 

 

Desde mi punto de vista, la pedagogía media el acto educativo dotándolo de 

sentido; y lo aleja de la mera transmisión y reproducción de información propio de 

los sistemas instruccionales, para acercarlo a una modalidad caracterizada por el 

aprendizaje, por la participación y la construcción de conocimientos.(Guitiérrez 

Pérez & Prieto Castillo, 1999:11). 

 

La práctica pedagógica diaria es un proceso de construcción de significados, 

porque cuando nos comunicamos ponemos en juego lo que sabemos, las ideas, la 
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construcción y la reconstrucción de lo que a través del tiempo vamos aprendiendo. 

Es evidente que el estudiante no construye el conocimiento en solitario, sino gracias 

a la mediación de los otros, en un momento y en un contexto cultural particular. En 

el ámbito de la institución educativa, esos "otros" son, de manera sobresaliente, el 

docente y los compañeros de aula. 

 

El acto de educar implica interacciones muy complejas, las cuales involucran 

cuestiones simbólicas, afectivas, comunicativas, sociales, de valores. De manera 

que, un profesional de la educación debe de ser capaz de ayudar propositivamente 

a otros a aprender, pensar, sentir, actuar y desarrollarse como personas. Por ello, 

la formación de los profesores se ha ampliado considerablemente, y lo ha llevado a 

esferas diferentes,más alla del mero actuar docente. 

 

Desde diferentes perspectivas pedagógicas al docente le han asignado 

diversos roles como el de transmisor de conocimientos, el de animador, el de 

supervisor o guía del proceso de aprendizaje e incluso, el de investigador educativo. 

Sin embargo, la función del maestro no puede reducirse a la de transmisor de la 

información ni a la de facilitador del aprendizaje, esperando que los alumnos por si 

solos desarrollen una actividad. Se debe considerar, al docente como un mediador 

en el encuentro del alumno con el conocimiento. 

 

El proceso, es mediado, entre el alumno y la cultura a través de su propio 
nivel cultural, por la información que asigna el curriculum en general y al 
conocimiento que transmite en particular, y por las actitudes que tiene hacia 
el conocimiento. Entender cómo los profesores median en el conocimiento 
que los alumnos aprenden en las instituciones escolares es un factor 
necesario para que se comprenda mejor por qué los estudiantes difieren en 
lo que aprenden, las actitudes hacia lo aprendido y hasta la misma 
distribución social de lo que se aprende. (Gimeno Sacristán, 1988; Rodrigo, 
Rodríguez y Marrero, 1993: 243) 

 

En consecuencia, podemos afirmar que el docente debe procurar formar 

nuevas generaciones que sean autónomas, capaces de adaptarse y ser flexibles 

con nuestra forma de ser, pensar y actuar. La idea es posibilitar el desarrollo de la 

capacidad distinta del ser humano: la de pensar y sentir, crear e innovar, descubrir 
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y transformar, así como generar usos prácticos de sus experiencias continuas 

dentro y fuera del aula. 

 

La filosofía educativa destaca que la institución educativa debe promover el 

proceso de socialización-individualización, que permita a los educandos construir 

su identidad personal en el marco de un contexto social y cultural determinado. Esto 

implica que, la finalidad última de la intervención pedagógica es desarrollar en el 

alumno la capacidad de realizar aprendizajes significativos por sí solo en una amplia 

gama de situaciones y circunstancias (aprender a aprender).(Coll, 1988: 133) 

 

La expresión aprender a aprender definido como desarrollo de habilidades y 
destrezas que permitan seleccionar, organizar, interpretar información es 
importante para la gestión del conocimiento; es decir, los individuos deben 
ser capaces de planear las actividades y estrategias de aprendizaje, 
organizarlas y posteriormente evaluarla información requerida; 
convirtiéndose en un proceso personal para la adquisición de conocimiento 
que implica estrategias metacognitivas, cognitivas y modelos conceptuales. 
(Araoz , Guerrero, & Galindo, 2008: 23-24) 

 

En la reciente concepción constructivista-social de enseñar y aprender, exige 

un maestro mediador, considerando que su actividad docente y los procesos 

mismos de formación del profesorado, deben plantearse con la intención de generar 

un conocimiento didáctico o saber integrador, que trascienda el análisis crítico y 

teórico, para llegar a propuestas concretas y realizables que permitan una 

transformación positiva de esa actividad. 

 

De acuerdo con Díaz Barriga, el profesor deja de ser no sólo el centro de la 

actividad educativa, sino fundamentalmente el intelectual responsable de la misma, 

para visualizarlo como un operario en la línea de producción escolar. (Díaz Barriga; 

1993: 69). El rol del docente no es en este caso el de un operario o técnico, que 

aplica sin más los planes, programas o metodologías pensadas por otros, sino que 

se convierte en un profesional reflexivo que rescata su autonomía intelectual. 
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El hilo conductor de este proceso de cambio didáctico, es la problemática que 

genera la práctica docente y las propias concepciones espontáneas sobre la 

docencia. La utilización de situaciones problemáticas que enfrenta el docente en su 

práctica cotidiana, es la plataforma para construir el conocimiento didáctico 

integrador a los diversos contextos de cada alumno. 

 

Hegel aportó una teoría dialéctica del desarrollo que todavía hoy es un punto 

de referencia para comprender la realidad, y como parte de ella, el papel del sujeto 

mediador y del proceso de  mediación para conocer el mundo que nos rodea. 

 

El desarrollo de potencialidades estimula los aprendizajes de los estudiantes; 

éstos, pueden valorarse a través de la denominada zona de desarrollo próximo, 

conocida como mediación educativa, concepto que propone L. Vigotsky, y que 

permite ubicar el papel del docente como sujeto mediador de las experiencias de la 

naturaleza interpersonal del aprendizaje; interpretación que ha evolucionado hacia 

una perspectiva transmisionista. 

 

La zona de desarrollo próximo (ZDP) posee un límite inferior, dado por el nivel 

de ejecución que logra el alumno trabajando de forma independiente o sin ayuda, y 

un límite superior, al que el alumno puede acceder con ayuda de un docente 

capacitado. De esta manera, en la formación de un docente se requiere habilitarlo 

en el manejo de una serie de estrategias de aprendizaje, flexibles y adaptables a 

las diferencias de sus alumnos y a diversos contextos, de tal forma que pueda 

inducir mediante ejercicios, demostraciones, pistas para pensar, retroalimentación, 

la citada transferencia de responsabilidad hasta lograr el límite superior de ejecución 

que se busca. 

 

Sólo así, el aprendizaje deja  de ser una simple apropiación y se convierte en 

una problematización, que es el medio del desarrollo de aprendizajes a través de 

esas primeras experiencias que se dan con las personas, con la concepción del 
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mundo, y que nos ayudan a darle sentido y significado a los objetos y a los eventos 

de la realidad. 

 

Por lo tanto, el mediador favorece el aprendizaje, estimula el desarrollo de 

potencialidades y corrige funciones cognitivas deficientes, mueve al sujeto que 

aprende en su zona de desarrollo potencial. En todo momento el mediador se 

relaciona con otro, y al hacerlo facilita el tránsito de un estado inicial o real a uno 

esperado ideal o potencial, y lo hace con la participación plena del sujeto que 

aprende e induciendo el empleo, por parte del que aprende, de estrategias dado su 

nivel, estilo y ritmo de aprender. De ahí que, en la actualidad hablamos de Zona de 

Construcción Social del Conocimiento. El mediador es la persona que al 

relacionarse con otra u otras propician el paso del sujeto que aprende de un estado 

inicial de no saber, poder o ser a otro cualitativamente superior de saber, saber 

hacer y lo que es más importante SER.(Ferreiro Gravié, 2004:2) 

 

Reuven Feuerstein, retoma la concepción vigotskiana de sujeto mediador y 

de proceso de mediación, y la incorpora como elemento sustantivo de una de sus 

dos teorías: la teoría de la modificabilidad cognoscitiva estructural ,y la teoría de la 

experiencia de aprendizaje mediado. 

 

Con el principio de que “educar es intervenir”, es necesario fundamentar que 

el ser y quehacer docente en los cinco supuestos, se derivan de la teoría de la 

modificabilidad cognoscitiva estructural, que dan sentido a la práctica docente: 

 

 

 Los estudiantes son modificables. 

 El docente es capaz de modificar a sus alumnos. 

 El docente mismo es modificable. 

 Yo mismo soy una persona que puede y tiene que ser modificada por sí 

misma. 

 La sociedad también tiene y debe ser modificada. 
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Frente a la gran tarea y el reto que implica educar, el mediador debe generar 

conciencia entre los alumnos, de que son seres abiertos a modificarse por medio de 

la intervención docente. Esta tiene que favorecer el desarrollo de los procesos y 

estrategias del pensamiento que no sólo están implícitos en las actividades 

escolares, sino también en las situaciones de la vida social y familiar. La 

modificabilidad de un individuo, se define como la capacidad de partir desde un 

punto de su desarrollo, en un sentido más o menos diferente de lo predecible hasta 

ese momento, según su desarrollo mental. (Martínez, 1994:15) 

 

Por lo tanto, se concibe al docente y a los alumnos como organismos 

abiertos, receptivos al cambio, y cuya estructura cognitiva puede ser modificada a 

pesar de las barreras por insalvables que parezcan. Esto dará como resultado en la 

enseñanza-aprendizaje la capacidad de responder a la intervención de los diversos 

contextos. 

 

El docente debe cumplir con ciertos requisitos para poder mediar entre el 

alumno y el contenido de enseñanza, entre los cuales están: 

 

 La reciprocidad, es decir una relación actividad-comunicación mutua en la 

que ambos,  mediador y alumno, participan activamente. 

 La intencionalidad, debe tener bien claro que quiere lograr y cómo ha de 

lograrse, tanto uno, el maestro mediador, como el alumno que hace suya esa 

intención dada la reciprocidad  que se alcanza. 

 

El alumno encontrará el sentido a la tarea: la trascendencia. Ese objetivo es 

ir más allá del aquí y el ahora, la de crear un nuevo sistema de necesidades que 

muevan a acciones posteriores, y despertar en los alumnos el sentir que son 

capaces de crear soluciones a partir de sus experiencias. El proceso de mediación, 

por tanto, se da en la interacción cara a cara de dos o más sujetos interesados en 

una tarea a realizar, en la que al menos uno juega el papel de mediador. 
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El proceso de mediación se caracteriza fundamentalmente por ser un 

proceso intencionado y de reciprocidad entre los miembros de un equipo. Pero 

además, por ser una experiencia significativa que trasciende el aquí y ahora, lo que 

exige entre otras cosas, la regulación (control) de la impulsividad. La mediación 

como proceso exige además autoevaluación de parte de los sujetos que aprenden. 

Exige también controlar el esfuerzo individual y colectivo y tener presente etapas 

(procesos) y resultados. Todo proceso de mediación parte de la premisa de que es 

posible la modificabilidad cognitiva y también afectiva del sujeto, y que ésta se 

propicia en la interrelación social entre los sujetos. 

 

En resumen, la mediación es un estilo de interacción educativa no frontal ni 

impuesta aunque sí intencionada, consciente, significativa y trascendente. Es 

acción recíproca entre al menos dos personas que comparten una experiencia de 

aprendizaje, y en donde una de ellas (el mediador) por su nivel, acompaña y ayuda 

a las otras a moverse en su zona de desarrollo potencial, a que le encuentren 

sentido y significado a lo que hacen y se quiera lograr. 

 

La mediación pedagógica es la exigencia clave a los procesos educativos 

como alternativa metodológica que posibilite el desarrollo de la capacidad distintiva 

del ser humano: la de pensar y sentir, crear e innovar, descubrir y transformar. Esta 

expresión de humanismo, deriva de una concepción de educación intercultural 

definida como: 

 

Enfoque educativo basado en el respeto y valoración de la diversidad, 
dirigido a todos y cada uno de los miembros de la sociedad en su conjunto 
que propone un modelo de intervención, formal e informal, holístico, 
integrado, configurador de todas las dimensiones del proceso educativo en 
orden a lograr la igualdad de oportunidades / resultados, la superación del 
racismo en sus diversas manifestaciones, la comunicación y competencia 
interculturales. (Aguado; 1995) 

 

La importancia de la mediación pedagógica se exhibe como el enlace vital 

maestro–alumno, y a partir del significado mismo de la comunicación con sus 
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elementos encadenados y valorando la importancia del uso de las tecnologías, 

hacen patente la necesidad de que esa mediación se verifique de manera efectiva, 

y se constituya en la base de la reflexión para la mejora de la calidad educativa. 

Este objetivo requiere un maestro permanentemente actualizado, con actitud 

emprendedora y humanista donde la conciliación y la tolerancia, no debiliten sus 

convicciones y compromisos en la enseñanza. 

 

Desde la perspectiva intercultural, la formación en mediación pedagógica 

requiere integrar tres dimensiones básicas: 

1) Competencias para la escucha, comprensión y potenciación de la 

comunicación interpersonal. 

2) Acceso a fuentes de información y capacidad para trabajar en redes. 

3) Adquisición de habilidades y recursos para el trabajo cooperativo. 

 

Los procesos de mediación deben facilitar la comunicación entre las partes, 

la comprensión de cómo las diferentes posiciones, con diferentes elementos 

culturales, pueden coexistir y traducirse en contenidos de las diferencias bajo un 

código común. Los contenidos a incluir en la formación en mediación social 

intercultural en el ámbito educativo se refieren a: 

 Procesos de identificación y construcción de la identidad cultural, formación 

de estereotipos y prejuicios. 

 Cultura y diferencias culturales. 

 Derechos humanos. 

 Conocimiento de los grupos culturales en contacto. 

 Conocimiento del contexto comunitario y escolar. 

 Técnicas de resolución de conflictos. 

 Competencias comunicativas. 

 

En la actualidad se hace hincapié en las relaciones pedagógicas interactivas 

en el aula de clases, como medio de mejorar la calidad de la enseñanza, a diferencia 

del totalitarismo autoritario con el que todavía enseña, con sus efectos de altos 
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índices de reprobación o rechazo de contenidos. Así que, en la medida en que el 

docente desarrolle habilidades en el manejo de las tecnologías, sin dejar de lado la 

creatividad e interacciones más afectivas con el alumno en escucha activa, y 

practicando un proceso efectivo de comunicación y retroalimentación, su práctica 

docente mejorará apreciablemente. 

 

El compromiso de mediar el conocimiento con el uso de tecnologías, bajo los 

objetivos arriba expuestos, lo sostienen los verdaderos maestros que participan 

activamente en la transformación de los procesos de enseñanza, para forma 

estudiantes capaces y competentes para enfrentar su entorno personal y 

profesional. Este es un objetivo y gran reto para las actuales y nuevas generaciones 

de docentes. 

 

Mis experiencias al respecto, han sido limitadas por carecer de herramientas 

didácticas y pedagógicas que me permitan establecer una comunicación afectiva y 

efectiva con y entre mis alumnos. Por lo general he considerado importante la 

exigencia como medio de formación al alumno, pero no me ha satisfecho del todo. 

Por ello me propongo mejorarla implementando nuevas estrategias de enseñanza 

bajo un enfoque integral de desarrollo de competencias. 

 

La propuesta que hago en este proyecto  tiene un enfoque pedagógico 

intercultural, que a través de las técnicas del aprendizaje cooperativo y de desarrollo 

de competencias docentes, percibe la diversidad como un valor y no como una 

deficiencia. 

 

la diversidad cultural como una expresión de la riqueza de la especie 
humana, no se exacerban las diferencias, sino que se buscan los elementos 
que pueden unir a distintos grupos y permitan la comunicación y el 
entendimiento intercultural. (Pujolás, 2008:137). 

 

La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. 

En una situación cooperativa, los individuos procuran obtener resultados que sean 

beneficiosos para ellos mismos y para todos los demás miembros del grupo. 
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Se puede destacar que el equipo de aprendizaje cooperativo  tiene una 
corresponsabilidad contribuyendo al aprendizaje, es decir cooperar para 
aprender y aprender para cooperar (Pujolás, 2008:137) 

 

El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos, en 

los que las comunidades trabajan juntas para maximizar su propio aprendizaje; 

porque nadie puede aprender por otro, en todo caso puede ayudarlo aprender, pero 

no lo puede suplir en el aprendizaje, en la discusión en grupo, del conflicto cognitivo 

que se genera cuando chocan dos puntos de vista diferentes u opuestos; procesos 

que no sólo nos permiten aprender cosas nuevas de los demás, sino también 

rectificar, consolidar o reafirmar los aprendizajes ya alcanzados (Johnson, Johnson 

y Holubec, 1999 citado en: Pujolás, 2004:7) Trabajar codo a codo para conseguir 

un objetivo común, puede contribuir a crear una comunión más intensa (Pujolás, P. 

2009:344) 

 

Estoy de acuerdo que en la diversidad de los miembros de un equipo cuando 

tienen un objetivo común, aumenta la interdependencia positiva para coordinar las 

diferentes tareas y llevar a cabo la propia lo mejor posible. A su vez, la realización 

de metas donde cada miembro del equipo tiene asignado un papel, y de manera 

rotativa asume diferentes roles, mejoran la productividad, el desarrollo de 

habilidades sociales, operativas, la participación activa y la responsabilidad 

compartida. 

 

La cooperación añade a la colaboración un plus de solidaridad, de ayuda 
mutua, de generosidad, que hace que los que en un principio simplemente 
colaboran para ser más eficaces, acaben tejiendo entre ellos lazos afectivos 
más profundos.(Pujolás, P. 2009:144) 

 

El aprendizaje cooperativo es utilizar con una finalidad didáctica el trabajo en 

equipos reducidos de alumnos, y utilizar una estructura de las actividades de modo 

que se asegure al máximo la participación igualitaria (para que todos los miembros 

del equipo tengan las mismas oportunidades de participar), se aproveche al máximo 

la interacción simultánea con la finalidad de que todos los miembros de un equipo 
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aprendan los contenidos escolares, pero también sobre valores como la solidaridad, 

el respeto por las diferencias y la ayuda mutua. 

 

El aprendizaje cooperativo se basa en la construcción participativa del 
conocimiento y agrupa diferentes metodologías, desde técnicas concretas 
en el aula hasta marcos de enseñanza y actitudes conceptuales.(Trujillo, 
2002) 
 

El aprendizaje cooperativo se define como un proceso que enfatiza el 

aprendizaje y los esfuerzos de cooperación en grupo para el logro de tareas 

específicas. Dentro del proceso del aprendizaje cooperativo, se destaca la 

participación activa y la interacción tanto de estudiantes como profesores. (Ovejero, 

Moral y Pastor, 2000). El conocimiento es visto como un constructo social, y por 

tanto el proceso de aprender es facilitado por la interacción, la evaluación y la 

cooperación entre iguales. 

 

Una cosa es que los alumnas y alumnos estén situado en grupos de trabajo  

para compartir alguna decisión y hagan, de vez en cuando, algún “trabajo en 

equipo”, y otra cosa muy distinta, es tener estructurada la clase de forma más o 

menos permanente en “equipos de trabajo”. 

 

En un aula donde se da importancia a valores como el diálogo, la convivencia, 

el respeto por las diferencias y la solidaridad, la alteridad se presenta como la 

ruptura de la mismidad, y el suceso de ser otro por medio de concebir sus ideas. La 

alteridad como concepto filosófico, es el descubrimiento que el “yo” hace del “otro”; 

y la interacción como proceso, es el medio para conocer aspectos del otro que antes 

no había conocido. 

 

La interdependencia positiva es el éxito de cada miembro que está unido al 

del resto del grupo y viceversa, y en este proceso, la responsabilidad individual 

implica que nadie puede evitar no trabajar en y para el grupo. 
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Ante la pregunta de qué es posible hacer, sintetizamos propuestas: 

 Negociando las condiciones y normas del trabajo en el grupo. 

 Eligiendo temas que donde todos pueda aportar algo al resultado del 

trabajo. 

 Repartiendo tareas, roles, recursos. 

 Pautando las producciones individuales y grupales. 

 Poniendo nota de grupo e individual. 

 

En términos de las habilidades sociales, y particularmente del desarrollo de 

las habilidades necesarias para la cooperación, proponemos lo siguiente: 

 

 Participación activa del profesor en el proceso. 

 Trabajos cortos. 

 Elaboración de trabajos de forma cooperativa. 

 Respetar otras opiniones. 

 Respetar turnos de palabra. 

 Mantener nivel de ruido. 

 Controlar el tiempo. 

 Pedir y ofrecer ayuda. 

 Negociar conflictos. 

 Llegar a acuerdos. 

 Resumir. 

 Corregir unos a otros. 

 Elaborar documentos conjuntos. 

 Criticar ideas, no personas. 

 Integrar diferentes ideas en una conclusión. 

 Habilidades y actitudes 

 Comprensión de la comunicación oral y escrita. 

 Habilidades para el diálogo. 

 Capacidad para la argumentación. 
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 Actitud de tolerancia, respeto a la diferencia y empatía. 

 Saber escuchar, respetar turnos. 

 Asertividad en las relaciones. 

 Disposición al trabajo y al compromiso grupal. 

 Responsabilidad y honestidad. 

 Capacidad de autocrítica. 
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CAPÍTULO IV 

 

DISEÑO DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICO. 

DESAFÍOS PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN EDUCACIÓN 

 

El ahondar en la evaluación de los aprendizajes 

es considerar las emociones que despierta en el 

evaluador y en los evaluados, interpretar los 

contenidos y los modos de enseñar y aprender, los 

valores que se ponen en juego, los criterios de 

inclusión y exclusión, las creencias de los docentes 

acerca de las capacidades de aprender de sus 

alumnos. 

 

Rebeca Anijovich 

 

 

4.1 Supuesto de intervención. 

Entendemos que el diálogo intercultural y la participación ciudadana son 

escenarios que favorecen las relaciones de equidad entre los géneros, y la 

interdependencia positiva de roles y tareas en el aula. 

 

4.2 Propósito general. 

Contribuir a la transformación de la práctica docente, a través del diseño y 

ejecución de unidades didácticas vinculadas a la equidad de género, redefiniendo 

la interacción de los estudiantes por medio del aprendizaje cooperativo para mejorar 

el aprendizaje y la convivencia. 

 

4.2.1 Propósitos específicos. 

 Identificar las problemáticas a que se enfrenta el objetivo de equidad de 

género, en un contexto social en donde se tienen que cumplir roles y 
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estereotipos. Los medios de acercamiento serán el diálogo, la participación 

activa y el reconocimiento de las diferencias dentro de la práctica docente. 

 Valorar las diferencias individuales como fuente de enriquecimiento personal. 

Los roles de un equipo deben ser complementarios y rotativos, para así 

generar un compromiso de participación ciudadana. 

 Fomentar la pertenencia a un grupo que otorga derechos y 

responsabilidades, como resultado de la participación ciudadana para 

movilizar sentido de equidad de género. 

 

4.3 Metodología de investigación. 

En la idea de que la escuela tiene como compromiso ampliar lo que las 

familias ofrecen a los niños para fortalecer su integración social, se trata de 

promover una convivencia basada en el respeto a la integridad de las personas (que 

respete características físicas, de lengua, género, de sentimientos, identidad y 

religión). Se busca brindar un trato afectuoso que ayude a fortalecer la autoestima 

del educando y, así, fortalecer su dignidad. Pretendemos contribuir en conciencia  

sobre la discriminación, al mismo tiempo que reflexionar sobre formas para la 

eliminación de la discriminación por género. 

 

La metodología que utilicé busca desarrollar prácticas democráticas y el 

compromiso con la transformación del entorno. Como medios, proponemos 

actividades y reflexión orientadas hacia la creación de una cultura política 

democrática, y la participación activa en asuntos de participación ciudadana. El 

objetivo más general es contribuir en la construcción de formas de vidas incluyentes, 

equitativas, interculturales y solidarias, que enriquezcan el sentido de pertenencia a 

la comunidad, al país y a la humanidad. Como lo propone Egg, El quehacer 

investigativo debe tener una clara vinculación con la práctica transformadora, lo que 

supone la superación de la división clásica entre el “sujeto” y el “objeto” de la 

investigación, toda vez que el objeto se transforma en el sujeto consciente que 

participa en el análisis de su propia realidad con el fin de promover su 

transformación. (Ander Egg, 2003: 7) 
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El enfoque de esta investigación será cualitativo, y el diseño estará orientado 

por la dinámica participativa de la investigación-acción, cuya finalidad, en la 

interpretación de José Hernández, es resolver problemas cotidianos e inmediatos y 

mejorar prácticas concretas. El propósito fundamental es aportar información que 

guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas 

estructurales…pretende propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las 

personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación. 

(Hernández, 1991:706) 

 

La investigación-acción se relaciona con los problemas cotidianos 

experimentados por los docentes, y su propósito consiste en profundizar la 

comprensión del problema e interpretar lo que ocurre desde el punto de vista de 

quienes actúan e interactúan en esa situación. Y además,como ya lo hemos 

expresado, contribuir a construir conocimiento por medio de la práctica. Al respecto, 

John Elliott define que: La intervención del profesor, al igual que ocurre con 

cualquier otra práctica social es un auténtico proceso de investigación. Elliott (1990: 

16) 

 

Por su parte, la investigación acción para Kurt Lewin, es una forma de 

cuestionamiento autoreflexivo llevada a cabo por los propios participantes, con la 

finalidad general de mejorar la racionalidad y la justicia de situaciones de la propia 

práctica social educativa, y con el objetivo, a su vez, de mejorar el conocimiento de 

dicha práctica y sobre las situaciones en las que la acción se lleva a cabo. (Kurt 

Lewin (2006). En este sentido, desde Elliott, también se afirma que: el conocimiento 

profesional de los docentes debe formarse en un complejo y prolongado proceso de 

conocimiento en la acción (saber hacer) y de reflexión en y sobre la acción (saber 

pensar, investigar).Elliott (1990: 17) 
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Para llevar a cabo esta tarea Kurt Lewin presentan las siguientes etapas: 

1.− La Observación (diagnóstico y reconocimiento de la situación inicial). El 

proceso de investigación−acción comienza, en sentido estricto, con la identificación 

de un área problemática o necesidades básicas que se quieren resolver. Pero 

además, implica ordenar, agrupar, disponer y relacionar los datos de acuerdo con 

los objetivos de la investigación, es decir, preparar la información a fin de proceder 

a su análisis e interpretación. 

2.− La Planificación (desarrollo de un plan de acción críticamente informado, 

para mejorar aquello que ya está ocurriendo). Cuando ya se sabe lo que pasa (se 

ha diagnosticado una situación), hay que decidir qué se va a hacer. En el plan de 

acción se estudiarán y establecerán prioridades sobre las necesidades, y se 

propondrán opciones entre las alternativas. 

3.− La Acción (fase en la que reside la novedad). Actuación para poner el 

plan en práctica y la observación de sus efectos, en el contexto en que tiene lugar. 

Aquí es importante la formación de grupos de trabajo para llevar a cabo las 

actividades diseñadas y la adquisición de un carácter de lucha material, social y 

política por el logro de la mejora. Se convierte en necesaria la negociación y el 

compromiso. 

4.− Reflexión en torno a los efectos, como base para una nueva planificación. 

Será preciso un análisis crítico sobre los procesos, problemas y restricciones que 

se han manifestado y sobre los efectos, lo que ayudara a valorar la acción desde lo 

previsto, lo deseable y, a sugerir un nuevo plan. 

 

De la misma manera, Elliott presenta las características de la investigación- 

acción en la escuela, entre las cuales menciona como propósito: profundizar la 

comprensión del profesor (diagnóstico) de su problema… adopta una postura 

teórica según la cual la acción emprendida para cambiar la situación, se suspende 

temporalmente, hasta conseguir una comprensión más profunda del problema 

práctico en cuestión. Elliott (1990: 24-26). 
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Kurt Lewin entiende la enseñanza como un proceso de investigación, un 

proceso de continua búsqueda. Conlleva entender el oficio docente e integrar la 

reflexión y el trabajo intelectual, en el análisis de las experiencias que se estudian, 

como elementos esenciales de lo que constituye la propia actividad educativa. 

 
la investigación acción-como metodología para la mejora de la práctica 
educativa... La investigación acción como una metodología que persigue a 
la vez resultados de la acción e investigación; como un diálogo. (Latorre, 
2003:pág 27) 
 

Las características claves de la investigación-acción son: 

 Carácter participativo: las personas implicadas participan no sólo en la 

planificación, sino en las modificaciones. 

 Impulso democrático: no hay mandos, sí coordinación, normalmente por una 

persona reconocida por el grupo. No es una dirección, las decisiones se 

toman de forma consensuada. (La propia investigación es una forma de 

acción, se mezclan de forma simultánea reflexionar problemas, la búsqueda 

de soluciones y acciones para conseguirlo). 

 Contribución simultánea a la ciencia social y al cambio social. Las acciones 

para el cambio no se realizan desde fuera, sino que es todo un proceso a 

través del cual la investigación y la acción para el cambio se desarrollan 

simultáneamente. 

 

Las partes del proceso de esta metodología son flexibles, e integran un 

proceso denominado espiral autoreflexiva. Dicha espiral contiene los siguientes 

ciclos: 

 Detectar el problema de investigación, clarificarlo y diagnosticarlo. 

 Formulación de un plan o programa para resolver el problema. 

 Implementar el plan o programa y evaluar resultados. 

 Retroalimentación, que conduce a un nuevo diagnóstico y a una nueva 

espiral de reflexión y acción. 
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Es importante señalar que el enfoque del presente trabajo es 

predominantemente cualitativo, pero también cuenta con un aspecto cuantitativo, 

basado en el análisis de tablas y gráficas para apoyar la interpretación de 

resultados. Entre los puntos clave de la investigación– acción, del modelo de 

Kemmis, retomo el proceso que se organiza con dos ejes: uno estratégico, 

constituido por la reflexión-acción, y otro organizativo, constituido por la planificación 

y la observación. El proceso está integrado por cuatro fases interrelacionadas de 

forma dialógica en forma de espiral: planificación, acción, observación y reflexión. 

 

La planificación, acción, observación y reflexión nos permiten dar una 

justificación razonada de nuestra labor educativa, y la reflexión crítica nos plantea 

una argumentación desarrollada, comprobada y examinada críticamente a favor de 

lo que hacemos. 

 

En general, la investigación–acción constituye una vía de reflexión 

sistemática sobre mi práctica docente, que me permite una resignificación y 

optimización de los procesos de enseñanza–aprendizaje. 

 

La recolección de información se llevó acabo utilizando diversos 

instrumentos, previstos en el diseño y en el propio plan de trabajo. 

 

1. El diario del investigador, donde se registraron de forma anecdótica las 

observaciones, reflexiones, interpretaciones y explicaciones de las 

actividades. 

2. Instrumento de evaluación diagnóstica, que sirve para conocer las barreras 

de participación y socialización que existen. 

3. Grabaciones en audio y vídeo, que se transcriben y se recuperan para su 

análisis, selección e interpretación. 

4. Material didáctico como diapositivas, acuerdos de grupo, frases de género, 

cuestionarios de preguntas abiertas, formatos de autoevaluación del 

aprendizaje cooperativo. 
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5. La observación participante y la participación directa, por medio de listas de 

cotejo y rubricas. 

 

Se trata de una invitación a mirar y resignificar la perspectiva de género y la 

convivencia, en vista a una mejor comprensión de mi práctica docente. Pretendo 

acercarme críticamente a esta realidad, y ser protagonista de la investigación-acción 

por medio de implementar una evaluación cualitativa de los resultados. 

 

La propuesta de intervención es a través de la planificación de Unidades 

Didácticas, que propicia abordar los contenidos bajo una concepción didáctica 

integradora, que facilite el desarrollo global de las capacidades de los estudiantes. 

Según José Luis Gallego La unidad didáctica se entiende como una unidad de 

trabajo relativa a un proceso de enseñanza-aprendizaje, articulado y completo. En 

ella, se precisan los contenidos, los aprendizajes esperados, las actividades de 

enseñanza- aprendizaje y las actividades para la evaluación. Su origen reside en la 

necesidad de encontrar una fórmula capaz de armonizar de manera eficiente, la 

práctica de la enseñanza y el aprendizaje, y guiar de modo eficaz la actividad 

escolar. (Gallego, José Luis (1994: 505) 

 

Es evidente que el diseño curricular tendrá un lugar preponderante durante 

la elaboración de la propuesta. Díaz Barriga afirma que el diseño curricular, como 

parte de una planeación educativa, es el proceso mediante el cual se analiza la 

problemática o una necesidad educativa, considerando las dimensiones político-

sociales, se establecen objetivos o metas (perfil profesional), se elabora un plan de 

implementación (teoría-práctica, intervención-acción), y, finalmente, se prevén los 

medios y procedimientos para su aplicación y evaluación. (Díaz Barriga,1990). 

 

Cabe resaltar que el planteamiento de la unidad didáctica considera la 

necesaria integración de los componentes, la concepción del hilo conductor, la 

potencialidad para el establecimiento de relaciones interdisciplinarias, el tratamiento 

de los contenidos, el tiempo, los recursos materiales, didácticos y los aprendizajes 
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esperados. Asimismo, se propone el logro de una didáctica integradora alrededor 

del tema de equidad de género con estrategias del aprendizaje cooperativo, y la 

evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Ahora bien, la transversalidad, parte de la idea de que el sujeto percibe la 

realidad como un todo, y que no está constituida por elementos aislados; los temas 

tienen un carácter integrador, que requieren una cantidad variada de experiencias 

de distintas asignaturas y el desarrollo de diversas competencias, a fin de diluir las 

fronteras de las asignaturas o áreas de conocimiento. 

 

Según Yus Rafael (1998: 3), los temas transversales son los siguientes: 

 Atienden cuestiones problemáticas de nuestras sociedades. 

 Impugnan un modelo global. 

 Destacan la importancia de introducir la problemática no como materia 

curricular, sino como enfoque orientador crítico y dinámico. 

 Propugnan una profunda renovación de los sistemas de enseñanza 

aprendizaje, que desde la reflexión crítica, sea capaz de transformar las 

visiones tradicionales que se ofrecen del mundo y de sus interacciones, pero 

con una decidida voluntad de comprensión-acción. 

 Intentan promover visiones interdisciplinares, globales y complejas, para 

facilitar la comprensión de fenómenos difícilmente explicables desde la óptica 

parcial de una disciplina. 

 Expresan la necesidad de conseguir aulas plenamente cooperativas y 

participativas, en las que el alumnado se sienta implicado en su proceso de 

aprendizaje.  

 Para su ejecución, exigen el socavamiento de la organización escolar 

tradicional, al necesitar fórmulas de organización del conocimiento de 

carácter pre, inter o multidisciplinar, enfocadas a que los diferentes 

contenidos muestren significados a través de sus mutuas interrelaciones. 

La utilización de la metodología de intervención propuesta, contribuye de 

forma integrada a la profundización de los contenidos de equidad de género, y a la 
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apropiación de estrategias y herramientas que nos brinda el aprendizaje 

cooperativo. Por otra parte, permite el tratamiento armónico de la convivencia, de la 

escucha activa y de la mediación pedagógica. 

En las unidades diseñadas, se aprecia una tendencia al uso de estrategias y 

herramientas del aprendizaje cooperativo, aspectos didácticos, experiencias previas 

y herramientas conceptuales.  

 

Finalmente, el proceso y evaluación del aprendizaje se realizará al momento 

de llevar a la práctica lo planeado, y de ajustarse a la realidad del grupo. Será 

durante el desarrollo de las unidades didácticas, que podremos corroborar que las 

actividades y estrategias son adecuadas. Para ejecutar la intervención es 

importante identificar lo que los estudiantes son capaces de hacer por sí solos (nivel 

de desarrollo real), y lo que serán capaces de hacer con la intervención e interacción 

con sus compañeros, (zona de desarrollo potencial), la distancia entre estos dos 

momentos, llamada zona de desarrollo próximo de Vigosky, y además considerar la 

interacción entre docente-estudiante (mediación pedagógica). 

 

La evaluación, por su parte, se concibe como un proceso para valorar la 

planeación, las decisiones del docente y el proceso de enseñanza-aprendizaje con 

miras a la mejora continua de la práctica docente. Según Malagón y Montes, la 

evaluación es continua y reguladora, orientadora y autocorrectora del proceso 

educativo, proporcionando información constante que posibilite mejorar los 

procesos, así como la intervención educativa. Cualitativa, tomando como base la 

observación del desarrollo de los estudiantes para obtener elementos de juicio que 

fundamenten la toma de decisiones sobre el proceso educativo. Contextualizada, 

referida a su entorno e individualizada, recogiendo el desarrollo de los alumnos. 

Malagón y Montes (2003:37-47) 
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4.3.1 Participantes, espacio y tiempo. 

Actualmente, me encuentro trabajando en la Dirección General de Educación 

Normal y Actualización del Magisterio. La misión de este organismo es dirigir, 

organizar, operar, supervisar y evaluar los servicios de formación inicial y desarrollo 

profesional para docentes que ofrecen las Escuelas Normales y el Centro de 

Actualización del Magisterio en el DF. A través de su gestión académica, normativa, 

técnica y administrativa, orientada al cumplimiento de las funciones que les 

competen con calidad, profesionalismo, pertinencia e innovación, se pretende  

construir y desarrollar procesos y proyectos que impacten en la mejora de la 

formación inicial y el desarrollo profesional del magisterio.  Ambos objetivos se 

realizan con una administración eficiente de los recursos asignados, una 

organización académica y administrativa, con personal actualizado, capacitado y 

comprometido, que labora de forma colegiada y desarrolla una cultura de evaluación 

permanente de su quehacer. 

 

Estoy adscrita a la Dirección de Formación Inicial como responsable del 

Programa Escuela Segura, donde contribuyo con mi formación profesional por 

medio de cursos-talleres a docentes en formación, de las licenciaturas de educación 

preescolar, primaria, secundaria, especial y física. En temas de relevancia social, 

participo en la actualización de la formación docente, en la difusión cultural y en el 

seguimiento y evaluación de programas de la Administración Federal. 

 

La Educación Normal es una parte del sistema educativo nacional, cuyo 

propósito es la formación del personal docente para la Educación Inicial, Básica, 

Media y Superior en sus modalidades escolares. Además, se promueve la idea de 

dignificar la carrera del maestro profesionalizándola, para favorecer un panorama 

de superación del magisterio. Se entiende a éste, como el agente más 

comprometido para generar cambios en una sociedad donde la calidad educativa 

tiene prioridad para el mejoramiento constante, y para el desarrollo de competencias 

para la vida de los alumnos. 
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A lo largo de su historia ha tenido diferentes planes de estudio. A principios 

de siglo esta carrera se cursaba en dos años (consecutivos a la secundaria), 

después, se amplió a tres y el requisito académico de ingreso era la educación 

secundaria. 

En 1995 inició en todas las normales del país una seria transformación, que 

atendía fundamentalmente aspectos académicos, con un nuevo plan de estudios y 

más apoyos bibliográficos, informáticos y de telecomunicaciones, políticas de 

actualización de la planta docente y mejoramiento de las instalaciones. 

 

Actualmente, se trabaja el Plan de Estudios 1997 para la Licenciatura en 

Educación Secundaria, que forma parte del Programa de Transformación y 

Fortalecimiento de las Escuelas Normales que se realizó desde 1995. Su 

característica principal, es que hace énfasis en que el futuro maestro tenga el 

dominio de los contenidos de la educación básica y la forma de enseñarlos, que 

desarrolle habilidades intelectuales y reconozca las condiciones sociales en las que 

se desempeñará.  

 

El grupo con los que se realizó la intervención está adscrito a la Escuela 

Normal Superior de México (E.N.S.M.), ubicada en instalaciones propiedad de 

la Universidad Pedagógica Nacional (U.P.N.) en Manuel Salazar No. 201 de la Col. 

Ex Hacienda el Rosario, Delegación Azcapotzalco; a poca distancia de la estación 

del Sistema de Transporte Colectivo Metro El Rosario, frente a las instalaciones del 

Colegio de Ciencias y Humanidades (C.C.H.) Azcapotzalco, y a un costado de la 

entrada principal del Parque Tezozómoc. 

 

La misión en la Escuela Normal Superior de México (E.N.S.M.), como 

institución de educación superior, es la formación de docentes en diversas áreas de 

la enseñanza-aprendizaje, para satisfacer las necesidades de investigación y 

docencia. Además de ser un centro de excelencia fortalecido por procesos 

académicos de calidad. 
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La E.N.S.M. imparte la Licenciatura en Educación Secundaria con 

especialidades en: Física, Español, Matemática, Geografía, Historia, Biología, 

Inglés, Pedagogía, Psicología Educativa, Francés, Química y Formación Cívica y 

Ética. 

 

El grupo de la asignatura “Atención Educativa a los Adolescentes en 

Situación de Riesgo“ de quinto semestre, de la Licenciatura en Educación 

Secundaria, con especialidad en Geografía, está compuesto por 18 integrantes (14 

alumnas y 4 alumnos docentes en formación), la mayoría tiene entre 19 y 23 años, 

y solo dos alumnos tienen 30 y 32 años, que trabajan, pero no como docentes. 

 

Este grupo ha estado junto desde primer semestre, pero es pertinente 

mencionar que cuatro alumnos no querían estudiar la especialización en geografía, 

pero fue su alternativa al no haber cupo en psicología y matemáticas que eran de 

su interés, y al no conseguir su cambio. Esta situación puede explicar sus actitudes 

de disgusto constante, de poco tolerancia y sus demandantes peticiones. El grupo 

tiene una larga historia de convivencia, se conocen muy bien y saben de antemano 

quiénes alteran la disciplina y quiénes no. 

 

También podemos decir que, en general, los alumnos enfrentan actitudes de 

desánimo, poco interés, algunos son autoritarios y voluntariosos, lo que hace que 

se pierden los límites y se debiliten las reglas. Sin embargo, el desempeño grupal 

ha llevado a ciertos acuerdos y límites. 

 

La dinámica del grupo es diversa entre mujeres y hombres, y tiene como 

bases las diferencias biológicas, de necesidades, de motivos, de personalidades, 

de ritmos de aprendizaje, todo lo que mantiene su heterogeneidad específica. 

Existen diferencias que producen fenómenos como atracción, repulsión, tensión, 

tolerancia, agresión, procesos que convierten al aula en un espacio con disputas y 

sin comunicación, lo que genera un ambiente hostil donde la convivencia se da en 
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subgrupos. Por ello, la cohesión es baja, evaluada por el grado de interacción, y la 

productividad se vuelve competitiva. 

 

En esa complejidad social, las interacciones no solo se manifiestan a través 

de esas diferencias, sino que esos subgrupos tienden a diversificarse, atendiendo 

a su personalidad y a las reacciones emocionales frente a las diferencias 

individuales. Ante esto, fue necesario tener presente que estas condiciones no 

estaban fomentando el trabajo cooperativo, sino una atmosfera tensa entre el logro 

de las tareas y las relaciones interpersonales. 

 

El jefe de grupo es mujer, que actúa como portavoz de los deseos y 

necesidades del grupo. Pero existe el choque de formas de pensar entre mujeres, 

y esto da lugar a confrontaciones por que no se escuchan, y solo se quiere imponer 

un punto de vista. Es posible que por ello, fue frecuente observar conductas de poca 

comunicación en la mayoría de los miembros, lo que hizo que se sobrecargara de 

actividades al jefe de grupo y éste fuera ineficiente en la toma de decisiones. 

 

Fue posible notar un estereotipo respecto a la forma de vestir. Las alumnas 

regularmente llevaban falda a clases de Práctica Docente, porque es un requisito. 

Pero algunas veces fue la falda del uniforme lo que creó tensiones en la 

cotidianeidad de sus actividades, ya que las maestras titulares traían pantalón. 

 

Los alumnos asisten a su práctica de pantalón, siguiendo así un ritual cultural, 

de símbolos que se reproducen en la sociedad. Ambas formas de vestir son bien 

vistas por el grupo, y si bien algunas alumnas se incomodan por usar la falda, la 

alumna del grupo que no la usa es rechazada al entender que se toma una 

concesión que no está aprobada. 

 

Los estereotipos son muy claros en un grupo donde la mayoría son mujeres: 

las alumnas se agrupan por género y por gustos, y los alumnos son más queridos, 

protegidos, apapachados y se les hace sentir importantes. La relación de alumno 
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con alumno sólo es fraterna. Las alumnas desarrollan generalmente actividades 

como platicar, comer o practicar danza. Cuando la profesora organiza equipos 

mixtos, generalmente ellas pasan el tiempo conversando y tomando las decisiones, 

mientras los alumnos sólo esperan las respuestas y a veces no les dan la 

oportunidad de generar controversia. En la mayoría de las veces, exponen más los 

alumnos y ellas quedan al último en las actividades que realizan en conjunto. 

Otra particularidad del grupo de alumnas, es que presume tener poder, 

porque ellas tienen buenas propuestas y puntos de vista diferentes al del jefe de 

grupo. Sin embargo, es evidente que este grupo de alumnas sólo genera conflictos 

por intentar mantener su posición por encima de la de los demás. En general, la 

participación de los alumnos es menor a la de las alumnas. 

 

La pertinencia de por qué considero que este grupo fue idóneo para la 

intervención, ha sido debido a que me encuentro brindando una temática de 

relevancia social de la asignatura Práctica Docente, y he tenido la confianza por 

parte del docente para sensibilizar al grupo sobre la equidad de género, y para lograr 

los propósitos y beneficios que se pueden alcanzar a través de la implementación 

de este proyecto. También, he contado con su apoyo constante para abrir espacios 

y tiempo para la aplicación del diagnóstico. Al tener una comunicación constante y 

ser parte del grupo, se estableció mayor coordinación y optimización de los tiempos 

de intervención.  

 

La Escuela Normal Superior de México (E.N.S.M.), es una institución de 

educación superior pública, que forma parte del Subsistema de Educación Normal, 

que a su vez depende orgánicamente de la Administración Federal de Servicios 

Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), y es coordinada por la Dirección 

General de Educación Normal y Actualización del Magisterio (DGENAM). Su tarea 

principalmente es formar profesores en educación Secundaria. 

 

Cuenta con dos edificios de tres pisos cada uno. El primero es el edificio "A" 

que tiene laboratorios de ciencias, el auditorio "A" en su planta baja; Servicios 
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Escolares, Subdirección Académica y Laboratorio de cómputo en el segundo piso; 

la Mapoteca Nacional se encuentra en su tercer piso. El segundo es el edificio "B" 

que cuenta, entre otras cosas, con la Biblioteca de la Escuela, el auditorio "B", la 

Dirección y la Subdirección Administrativa en su planta baja. En cada uno de los 

edificios se encuentran también las aulas y sus respectivas coordinaciones. Se tiene 

una cafetería (concesión), dos fotocopiadoras (concesión), una cancha de 

pavimento para básquetbol, un campo improvisado de Soccer, una explanada, dos 

estacionamientos (uno de alumnos y otro para profesores), un invernadero y la 

estatua de Rafael Ramírez Castañeda con vista a la explanada. 

 

Las acciones educativas que realiza la escuela, tienen que ver con su 

capacidad de gestión pedagógica para relacionarse cooperativamente, y además, 

para impactar los estilos culturales y la promoción de mejores niveles de vida en la 

comunidad, la familia, y espacios de socialización de la comunidad escolar. En 

éstos, se interactúa y se internalizan normas, valores, roles, actitudes que favorecen 

el desarrollo de habilidades y destrezas. 

 

Los espacios escolares generan en los alumnos y alumnas sentimientos, 

percepciones y pensamientos con la propia situación física, con el lugar, las 

personas, los colores, la luz, el ambiente, todo lo cual forma un todo, un "clima" 

reconocible a lo largo de nuestra vida escolar y del cual no puede separarse ninguno 

de sus elementos. 

 

En este sentido, la perspectiva ambiental en educación normal es con ferias, 

exposiciones de materia pedagógica, talleres de lectura, de teatro y danza, de 

deporte, lo que conforma un espacio educativo como un fenómeno complejo, 

contrastable y susceptible de convertirse en objeto de investigación educativa. 

 

El espacio áulico que forma parte del grupo de la especialidad de geografía, 

es la organización y disposición espacial, que además incluye -sólo para esta 

especialidad- sala de cómputo y mapoteca. Pero este espacio, es en sí un pequeño 
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universo de disposiciones físicas y de relaciones cualitativas entre los materiales, 

parte del quehacer docente, y de relaciones interpersonales. Este espacio integra 

las relaciones establecidas entre los alumnos y alumnas, la luz que tienen los 

salones, la ubicación y la calidad de los materiales como las mesas y sillas para 

trabajar cooperativamente, las mesas de trabajo grupal, un pizarrón blanco, las 

ventanas muy grandes que dan luz al salón; el escritorio del maestro y tres estantes 

para las cosas del grupo, una televisión, el tipo de relaciones que mantienen los 

alumnos con los objetos de computo como cañón, laptop, bocinas, estantes de 

rocas sedimentarias, entre otros. Es fundamental decir, que forman parte de este 

espacio, las interacciones que se producen entre las personas, los roles que se 

establecen, las normas que regulan la vida escolar, los criterios que prevalecen y 

las actividades que se realizan o se proponen, la composición de los distintos grupos 

que conforman la trama institucional para la participación en las jornadas 

pedagógicas, así como las ritualizaciones y sucesos creativos de la misma, entre 

otros aspectos. 

 

Dentro de las funciones del espacio educativo, de principio, puede ser visto 

como espacio material, pues el edificio y sus instalaciones conforman un conjunto 

de condiciones que afectan la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Pero, 

fundamentalmente, es un espacio generador de significados. En primer lugar, 

porque al modelar sensaciones de comodidad o de incomodidad, seguridad o 

peligro, potencialidad o carencia, se compromete la facilidad o dificultad de los 

sujetos para preparse frente a las demandas del mundo del trabajo. En segundo 

lugar, porque facilita o bloquea el movimiento, la exploración y el intercambio de la 

riqueza y diversificación de comportamientos. En tercer lugar, porque ese espacio, 

en relación a la calidad y la diversificación de las instalaciones y del equipamiento 

didáctico, afecta directamente el tipo y complejidad de las experiencias curriculares 

en las que participan docentes y alumnos. Y, finalmente, porque también opera 

como vehículo de expresión de la población escolar con las autoridades, la 

comunidad y sus instituciones, y como "pantalla-espejo" de la dinámica institucional 

interna. En este caso, las roturas, los deterioros causados, las inscripciones y 
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ataques de diferente índole, son expresión de esas formas de relación y como tales 

deben ser interpretadas. 

 

Es conocida por todos, la utilización de ciertos espacios de la escuela como 

los baños, las paredes, los pasillos, para rayar, escribir, pintar y, en suma, llamar la 

atención sobre aquellos temas acerca de los que no se habla, y que no son materia 

de la tarea escolar. Las roturas, rayones y el maltrato en general a los edificios, 

mobiliario y equipos, son modos agresivos de hacer oír la inconformidad, la crítica, 

la denuncia y el cuestionamiento, cuando no, la hostilidad, el repudio y el prejuicio 

ante ciertas figuras de autoridad. Asimismo, la estructura de las instalaciones 

escolares, desde el punto de vista simbólico, es expresión y reflejo de un modelo 

pedagógico que condiciona en buena parte el comportamiento de los individuos, 

para hacerlo acorde con las teorías que lo sustentan. 

 

Pensemos en la disposición arquitectónica de los edificios escolares, 

combinada con la escasez de recursos, que determina, con frecuencia, los usos de 

los espacios originalmente destinados a actividades especiales (bibliotecas, 

gimnasios, salas de reunión, laboratorios, talleres, patios, pasillos, que no son 

utilizados por los alumnos). 
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4.3.2 Diseño de intervención. 

 

 

Título De La Intervención: “Aprender a Mirar con Lentes de Género para 

lograr una Sensibilización en y para la Diferencia”. 

 

Población Número 

Docentes en formación ENSM 18 

 

PROPÓSITO GENERAL 

Al concluir el curso taller, las y los participantes obtendrán una 

sensibilización, y se darán cuenta de la importancia de la equidad de género en la 

actualidad. Por medio de diversos ejercicios propondremos diferenciar conceptos 

claves como los siguientes: sexo, género, estereotipos de género, rol de género, 

sexismo, igualdad y ciudadanía. 

Cronograma de sesiones 

Los temas y subtemas que se abordaron en la propuesta de trabajo: 

Fecha Tiempo Sesión Temas Subtemas 

24 de agosto 

2012 
3 horas (9:40-12:30) 1 

¿Qué es 

género? 

1.1 Sexo, Género. 

1.2. Prácticas y 

representaciones sociales. 

1.3. Estereotipos de género. 

1.4 Socialización. 

27 de agosto 

2012 
3 horas (9:40-12:30) 2 

3 de septiembre 

2012 
3 horas (9:40-12:30) 3 

Equidad de 

género 

2.1. Igualdad. 

2.2. Igualdad y diferencia. 

2.3. Igualdad de género. 

2.4. No discriminación. 

10 de 

septiembre 2012 
3 horas (9:40-12:30) 4 

24 de 

septiembre 2012 
3 horas (9:40-12:30) 5 

Ciudadanía 

3.1. Derechos humanos. 

3.2. Ciudadanía. 

3.3 Democracia. 1 de octubre 

2012 
3 horas (9:40-12:30) 6 
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PLAN DE TRABAJO 

 

 

SESIÓN I Y II 

24 Y 27 DE AGOSTO DE 2012 

 

Actividad 
Tiempo designado 

(min.) 

 

ENCUADRE 

1. Registro de participantes. 3 min 

2. Presentación del taller y la sesión. 5 min 

3. Establecer acuerdos grupales (acuerdos de oro) Rotafolio 

para pegar en la pared. 
5 min 

4. Autoevaluación diagnóstica Instrumento. 5 min 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 

TEMA 1: ¿QUÉ ES EL GÉNERO? 

Subtema Ejercicio 

1.1.Sexo-Género. Ejercicio 1. La vida de Juan 

1.2.Atributos y prácticas. Ejercicio 2. Características y atributos 

1.3.Estereotipos /discriminación/sexismo. Ejercicio 3. Diferencias: güeras/os prietas/os 

1.4.Socialización. Ejercicio 4. Lentes de Género 

Ejercicio 5.Estadísticas de género 

 Ejercicio 6. Cierre afectivo 
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PLAN DE TRABAJO 

 

 

SESIÓN III Y IV 

3 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 

Actividad Tiempo designado 

(min.) 

ENCUADRE 

1. Presentación de la sesión y asistencia. 5 min 

2. Establecer acuerdos grupales (acuerdos de 

oro) Rotafolio para pegar en la pared. 

5 min 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 

TEMA 2: EQUIDAD DE GÉNERO 

Subtema Ejercicio 

2.1. Igualdad y equidad. Ejercicio 1. Conceptos y ejemplos 

(videos). 

2.2. Igualdad y diferencia. Ejercicio 2. Igualdad no es lo mismo que 

equidad. 

2.3. Igualdad de género. Ejercicio 3. Pistas para actuar en el aula 

(comics). 

 Ejercicio 4. Conceptualización. 

Ejercicio 5. Cierre afectivo. 
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PLAN DE TRABAJO 

 

SESIÓN V Y VI 

24 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE DE 2012 

 

Actividad Tiempo designado 

(min.) 

ENCUADRE 

Presentación de la sesión y asistencia. 5 min 

Establecer acuerdos grupales (acuerdos de 

oro). Rotafolio para pegar en la pared. 

5 min 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 

TEMA 3: CIUDADANÍA 

Subtema Ejercicio 

3.1. Derechos humanos. 
Ejercicio 1. Los derechos de las y los 

jóvenes. 

3.2. Ciudadanía. 
Ejercicio 2. Los buenos maestros y las 

buenas maestras. 

3.3 Democracia. Ejercicio 3. Panta Rei. 

 

Ejercicio 4. Cierre afectivo. 

Ejercicio 5. Autoevaluación final y de 

satisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

4.3.3 UNIDADES DIDÁCTICAS. 

La actuación del profesor se orienta básicamente a comprender la parte de 

la realidad educativa en la que desempeña su labor, con la finalidad de darle orden 

en función de su concepción de la enseñanza y el aprendizaje. Las herramientas 

didácticas se presentan como medios fundamentales para facilitar estas tareas, 

para organizar, tanto el conocimiento y la comprensión de los contextos educativos, 

como la intervención en ellos. 

 

La metodología de la intervención que se utiliza son las unidades didácticas. 

De éstas, podemos decir que: 

Es una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor 
de un elemento de contenido que se convierte en eje integrador del proceso, 
aportándole consistencia y significatividad. Esta forma de organizar 
conocimientos y experiencias debe considerar la diversidad de elementos 
que contextualizan el proceso (nivel de desarrollo del alumno, medio 
sociocultural y familiar, Proyecto Curricular, recursos disponibles) para 
regular la práctica de los contenidos, seleccionar los objetivos básicos que 
pretende conseguir, las pautas metodológicas con las que trabajará, las 
experiencias de enseñanza-aprendizaje necesarios para perfeccionar dicho 
proceso.(Escamilla, 1993: pág 39 citado por Gil, 1997:3-12;) 

 

De otra manera, se puede definir a una Unidad Didáctica como el curso de 

acción que muestra la secuencia de tareas en la que se encarnan los contenidos, y 

que da sentido a los aprendizajes esperados. Puede concebirse como núcleo de 

contenido y acción en sí mismo, que indica una secuencia de aprendizaje, que 

puede tratada como un todo completo en relación con los procesos de aprendizaje 

que se ponen en marcha y se desarrollan. Por lo tanto su duración, límites y 

estructura se adaptan a las condiciones del contexto educativo para el cual está 

pensada. 

 

Existen varias propuestas para el diseño de las Unidades Didácticas, pero 

podemos decir, de forma general, que cada una debe intentar reflejar lo que puede 

ser la preparación de un curso: la clarificación de los contenidos, el diseño de 

actividades, el tiempo requerido en cada actividad, los recursos materiales, también, 

la discusión de preguntas-guía que puedan aparecer, abordando en su máximo nivel 
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de concreción, todos los elementos del currículo: qué, cómo y cuándo enseñar y 

evaluar. 

 

Tomando como referencia las propuestas de Sánchez y Valcárcel (Sánchez 

y Valcárcel, 1993; Gil, 1997) y la Cátedra UNESCO 2000, (Cátedra UNESCO, 

2000), se propone como Componentes de la Unidad Didáctica lo siguiente: 

 Selección del aprendizaje esperado. 

 Análisis del contenido (selección y estructuración de conocimientos, 

habilidades y actitudes). 

 Diagnóstico inicial (conocimientos previos, nivel de desarrollo de las 

habilidades intelectuales y preguntas detonadoras). 

 Selección de estrategias didácticas (planteamientos metodológicos, 

secuencia de enseñanza, actividades de enseñanza, medios de 

aprendizaje). 

 Selección de estrategias de evaluación ( rúbricas y listas de cotejo). 

 

A continuación, se discuten algunos aspectos relevantes en torno al 

tratamiento de los componentes propuestos: 

 El aprendizaje esperado representa la modelación del resultado 

esperado, sin desconocer el proceso para llegar a éste; debe enunciar, 

en función del alumno, lo que éste debe ser capaz de lograr en términos 

de aprendizaje, de sus formas de pensar y de la formación de acciones 

valorativas. 

 La selección y estructuración del contenido es coherente con las actuales 

concepciones de la equidad de género, y el contenido de enseñanza 

comprende los contextos socioculturales. 

 Un sistema de conocimientos garantiza la formación en los estudiantes 

de una concepción. 

 Un sistema de habilidades, intelectuales como prácticas, constituyen la 

base de muchas actividades concretas. 



102 

 

 Un sistema de normas de relación con el mundo y con los demás, de 

sentimientos y actitudes, determina la formación de sus convicciones e 

ideales. 

Finalmente, las experiencias de actividades creadoras deben favorecer el 

desarrollo y la participación social. 

 

La estructuración de los contenidos no debe centrarse en que se adquiera un 

conjunto de concepciones aisladas, sino en que éstas se utilicen para explicar 

hechos o fenómenos. Para ello, se precisa dejar claras las ideas rectoras o 

invariantes de cada concepción, para dejar claro que, al vincularse con lo factual, 

derive en una explicación fundamentada. La amplitud de una Unidad Didáctica está 

determinada por la complejidad del tema que se quiera desarrollar. En esa Unidad 

se deben incluir los contenidos que se consideren aspectos relativos a la 

identificación, interpretación y aplicación de temas de relevancia social, que 

permitan mostrar el carácter funcional de los aprendizajes y la relación con la 

sociedad. 

 

El diagnóstico inicial, está dirigido a delimitar la preparación y desarrollo que 

posee el docente en formación, para enfrentar los nuevos conocimientos. Muchos 

son los factores que pueden incidir en este proceso, pero el mayor peso, lo otorgan 

diversos autores, a la capacidad cognitiva del estudiante, por ser ésta, el factor 

determinante de lo que es capaz de aprender en cualquier situación. Como 

indicadores de la capacidad cognitiva se toman dos elementos: las ideas previas, y 

el nivel de desarrollo de las habilidades necesarias para la comprensión de la 

equidad de género. 

 

La selección de estrategias didácticas está dirigida a lograr que las normas 

de actuación del maestro en el aula, sean eficaces para el logro del o los 

aprendizajes. Dentro de las estrategias didácticas se diferencian cuatro elementos: 

las orientaciones metodológicas, la secuencia de enseñanza, las actividades de 

enseñanza, instrumentos del aprendizaje cooperativo y los medios de aprendizaje. 
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Los planteamientos metodológicos dan a conocer las funciones que 

desempeñan la profesora y los alumnos y alumnas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. En el núcleo de dichos planteamientos, están las teorías y creencias 

que la profesora sustenta en torno a la equidad de género y de ciudadanía. 

 

Una vez definidos estos criterios, se plantea la secuencia de enseñanza para 

saber cómo vamos a llevar al aula los planteamientos metodológicos. En la 

secuencia, se deben resaltar las fases o etapas, que son dos por cada sesión. 

Independientemente del número de fases, es necesario distribuir el contenido. 

Dependiendo de la magnitud y complejidad de la Unidad Didáctica, puede ser 

necesario que su desarrollo requiera más de una secuencia de enseñanza, o que 

se incluyan fases reiterativas. 

 

El desarrollo de la unidad transcurre a través de un conjunto de actividades 

de enseñanza o tareas docentes, entre las que se incluyen el planteamiento y 

resolución de problemas, el trabajo de consulta bibliográfica, la resolución de 

cuestiones o retos en equipo, la explicación del profesor, el trabajo independiente y 

el aprendizaje cooperativo. Estos tipos de tareas se enmarcan dentro de los 

procedimientos didácticos desarrolladores. Estos procedimientos, a su vez, 

favorecen la concepción de tareas docentes, que ponen al alumno en la necesidad 

de interactuar con niveles crecientes de profundidad del conocimiento. El análisis 

del contenido, el diagnóstico y los aprendizajes esperados trazados, nos indicarán 

qué actividades debemos seleccionar, teniendo en cuenta el protagonismo que 

debe poseer el estudiante en los distintos momentos de la actividad de aprendizaje. 

La intencionalidad de las actividades, vendrá determinada por la fase de la 

secuencia de enseñanza a que se destine. 

 

El diseño de las actividades de enseñanza, es un paso clave dentro de la 

planificación de la Unidad Didáctica, porque nos orienta hacia el “cómo hacer”, tan 

importante para el profesorado. Es en la tarea docente, donde se concretan las 
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acciones y operaciones a realizar por los estudiantes, orientados a la búsqueda y 

adquisición de conocimientos y al desarrollo de habilidades y actitudes. 

 

Este tratamiento global está sustentado en el hecho de que, en el momento 

actual, -de desarrollo y renovación de la enseñanza-, esta tradicional división puede 

constituir un obstáculo para la  efectividad del proceso. 

 

 

PLANIFICACIÓN “APRENDER A MIRAR CON LENTES DE GÉNERO PARA 

LOGRAR UNA SENSIBILIZACIÓN EN Y PARA LA DIFERENCIA” 

TEMA ¿QUÉ ES EL GÉNERO? 
CONTENIDO 

SUBTEMAS 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 

Las/los participantes 
reconocerán el proceso 
mediante el cual se construyen 
los estereotipos y los roles de 
género, así como las prácticas 
que conforman la base de la 
discriminación y el sexismo. 

1.1.Sexo-Género Identificarán la diferencia 
entre el sexo, como una 
característica biológica, y el 
género, como una 
construcción social. 

COMPETENCIA 

Elaborar y hacer evolucionar 
dispositivos de diferenciación: 
hacer frente a la heterogeneidad 
en el mismo grupo de clase, 
atendiendo problemas de 
género, así como las prácticas 
que conforman la discriminación 
y el sexismo. Se trata de 
fomentar el diálogo y la 
participación de aportaciones 
personales con una actitud 
crítica, hacia la reconstrucción 
de su hábitus de docencia. 

1.2.Atributos y 
prácticas 

Reconocerán los atributos 
que se asignan a niñas y 
niños, así como las prácticas 
que contribuyen a 
reproducirlos. 

1.3.Estereotipos 
/discriminación/ 
sexismo 

Identificarán estereotipos de 
género, como fuente de 
discriminación, violencia y 
comportamiento sexista. 

1.4.Socialización Reconocerán el papel que 
juegan las instituciones y 
agentes socializadores en la 
construcción del género.  

MATERIAL 

DIDÁCTICO 

Y 

DE 

APOYO 

Anexo CD Película “La vida de 
Juan”  
Presentación .ppt. 
Lap top 
Cañón 
Bocinas 

Presentación .ppt 
Hojas blancas. 
Lápices. 
Instrumento A.1 / A.2 / A.3 

VINCULACIÓN 

Asignatura: Atención 
educativa a los adolescentes 
en situaciones de riesgo. 

 
Bloque I Las situaciones de 
riesgo en la educaciòn. 
Tema: La conducta antisocial 
de los jóvenes. 

 
Bloque II Los factores 
sociales y culturales que 
provocan situaciones de 
riesgo para los adolescentes 
mexicanos. 
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Tema: Escuelas, 
complicidad y fuentes de la 
violencia. 

 
Bloque III Pautas de 
intervención educativa para 
detectar y combatir las 
situaciones de riesgo. La 
prueba escolar. 
Tema: Creación de un 
contexto cooperativo. 

ESTRATEGÍAS 

DIDÁCTICAS 

 
viivencial, diálogo, lluvia de 
ideas, trabajo cooperativo. 
Expositiva. 
 

TIEMPO 
24 Y 27 DE AGOSTO DE 

2012 

 

PRODUCTOS 
TEMAS DE REFLEXIÓN 

EVALUACIÓN Y 

EVIDENCIAS 

Ejercicio 1. La vida de Juan. 
 
Ejercicio 2. Características y 
atributos. 
 
Ejercicio 3. Diferencias: 
güeras/os prietas/os. 
 
Ejercicio 4. Lentes  de Género. 
 
Ejercicio 5.Estadisticas de 
género. 
 
Ejercicio 6. Cierre afectivo. 

 Respeto y valoración de la 
diversidad. 

 Cultura de la prevención y 
perspectiva de género. 

 El aprendizaje cooperativo 
como una habilidad social. 

Listas de cotejo. 
Registros. 
Rúbricas. 
Observación. 
Inferencias de los 
estudiantes de forma oral o 
escrita. 
Participación individual. 
Participación en equipo. 
Realización de ejercicios. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO 

1. Registro de participantes.  
2. Presentación del taller y la sesión.  
3. Establecer acuerdos grupales (acuerdos de oro). Rotafolio para pegar en la 

pared. 
4. Autoevaluación diagnóstica (Instrumento). 

DESARROLLO 

1.1.Sexo-Género 

Ejercicio 2: Características y Atributos. 
 
Puntos de partida: 
Quien facilita: 

 Entrega a cada participante una hoja blanca y un lápiz. 

 Proyecta en la presentación en .ppt (A.2) con el cuadro de características y 
atributos, solicita lo contesten de manera individual. 

 Lee las instrucciones junto con el grupo y explica la manera de contestarlo 
si hubiera dudas. 

 
Instrucciones: 
a. Lea cuidadosamente la columna de características y atributos. 
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b. En la columna de asignación social, ponga una H si la considera una 
característica socialmente asignada a los hombres, y una M en el caso en que 
considere que es una característica asignada socialmente a las mujeres. 
 
Nota: 

I. Se trata de que anote el cómo se percibe socialmente, independientemente de 
cómo lo percibe usted.  

II. En la columna de valoración social, ponga un signo (+) si la valoración social a la 
característica es positiva, y un signo (-) si la valoración social a la característica es 
negativa. (La valoración social se refiere a cómo los otros, la sociedad, valora). 
III. En la columna ¿Yo la tengo?, marque con una (x) si considera que esa 
característica le define a usted. 
 
Quien facilita explica, al concluir el llenado individual del intrumento, la diferencia 
entre características y atributos y resalta el carácter de asignación arbitraria de los 
atributos. 
 
Puntos para la conceptualización: 

 Los atributos son construidos por cada cultura, subcultura y contexto 
específico en un momento determinado de la historia, lo que los hace 
modificables. 

 Los atributos no pueden ser considerados como características inherentes 
al sujeto, ya que ello naturaliza la construcción sociocultural. 

 Las prácticas sociales reproducidas en los diversos espacios de interacción 
legitiman, reproducen y establecen formas específicas de actuar, roles y 
con ello estereotipos. 

1.3.Estereotipos /discriminación/sexismo 

Ejercicio 3: Diferencias: güeras/os y prietas/os 
 
Que las y los integrantes reconozcan algunas diferencias entre las personas y 
analicen cómo dichas diferencias NO nos hacen desiguales. 
 
Puntos de partida: 
Quien facilita: 

 Solicita a las/ los integrantes del grupo que se levanten de su lugar y que 
caminen por el espacio grupal. 

 Primero, pide que lo hagan en silencio, hace que su voz se escuche y va 
solicitando silencio de parte de todos los integrantes. 

 Solicita que se miren a los ojos sin hablar. 
 Solicita que se muestren sus manos entre sí y sin hablar las miren, analicen 

y busquen sus diferencias y sus parecidos  
 Les pide que se dividan en grupos de hombres y mujeres.  

 Les pide que se dividan en grupos de “güeras “y “morenas”, “güeros “y 
“morenos”. 

 Les pide que se dividan en grupos de los y las “jóvenes” y los y las 
“mayores”.  

 Les pide que se dividan en grupos de altas, altos, bajas, bajos.  

 Les pide que se dividan en grupos de los que tengan pareja y quienes no 
tengan.  

 La idea es justamente que les cueste trabajo precisar cada una de las 
categorías mencionadas, que sea imprescindible hacer una y otra precisión 
para mostrar el carácter de construido y de relativo. 

 Después de unas 4 agrupaciones distintas les pide que hagan el grupo de 
los seres humanos independientemente de raza, color sexo y demás. 
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Preguntas guía: 

 ¿Fue fácil colocarse en un grupo o en otro en todas las ocasiones? 

 ¿Qué tiene más valor o es más aceptable en una sociedad como la nuestra? 
¿Por qué? 

 
Puntos para la conceptualización: 

 Los seres humanos somos diferentes, pero dicha diferencia no ha de 
traducirse a desigualdad.  

 Hay hombres y mujeres; hay altos y bajos; hay jóvenes y ancianos; pero 
esas diferencias no deben traducirse en automático a desigualdad y por 
tanto en discriminación. 

 Es fundamental rescatar la riqueza de lo diverso y no concebir a la diversidad 
como un problema. 

1.4.Socialización 

Ejercicio 4: Lentes de Género 
Puntos de partida: 
Quien facilita 

 Entrega a cada participante el Instrumento de lentes de género. 

 Explica que se trata de un instrumento de trabajo que tiene como objetivo 
registrar los sucesos cotidianos de género. 

 Pide que se organicen en 5 equipos de 4 personas cada uno. 

 Solicita que designen a algún integrante para que registre y vierta en 
plenaria la reflexión del equipo. 

 Para finalizar realiza una plenaria en la que se compartan las discusiones, 
así como los instrumentos tipos generados en cada grupo. 

  Quien facilita hace una conceptualización que integre los comentarios de 
los participantes y resalta los puntos para la conceptualización. 

 

Puntos para la conceptualización: 
 Existen marcos institucionales (SEP-secundaria) en los que se puede 

articular la incorporación de la perspectiva de género. 

 La planeación curricular es indispensable para el fomento de competencias 
específicas para el alumnado, ello involucra el esfuerzo conjunto de 
maestras frente a grupo, ATP, jefas de sector y directoras. 

 La construcción de los estereotipos de género ocurre en la vida cotidiana, 
por lo que resulta fundamental una revisión minuciosa de la cotidianidad 
personal y laboral. 

 
Ejercicio 5: Estadísticas de género 
Las y los participantes analicen a través de la utilización de las gráficas y censos de 
población los estudios de género, los estereotipos de género, las representaciones 
sociales del hombre y la mujer; la violencia. 
 
Puntos de partida: 
Quien facilita  

 Pide que se organicen en pareja, y que expongan cada uno su diapositiva 
sobre los censos y porcentajes de cada una de las temáticas que se les 
brindó. 

 Solicita que designen a algún integrante para que registre y vierta en 
plenaria la reflexión del equipo. 

 Al concluir, compartirán en plenaria (con una duración de 5 minutos) las 
discusiones generadas en los equipos de trabajo. 
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4.3.4 RECUPERACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

TEMA 1: ¿QUÉ ES EL GÉNERO? 

 

Sesión I. Se inició 24 de agosto del 2012, se presentó el encuadre, con el 

registro de los participantes, una presentación del taller y la sesión. Enseguida, se 

establecieron acuerdos grupales en plenaria, y fueron anotados en el rotafolio que 

fue pegado en la pared. Si algún participante quería proponer alguna regla, se 

anotaba en el rotafolio. 

[Fotografía de Alejandra Rosillo]. (ENSM 2012). Archivos fotográficos de la intervención: 

“Aprender a Mirar con Lentes de Género para lograr una Sensibilización en y para la Diferencia”. 

 

 Quien facilita hace una conceptualización que integre los comentarios de los 
participantes y resalta los puntos para la conceptualización. 

 La facilitadora solicitan que las y los integrantes completen en ronda la 
siguiente frase incompleta: 

 
“De este tema, yo aprendí…” 

CIERRE 

____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES 

Y AJUSTES 
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Se realizó un instrumento diagnóstico, que se dividió en conocimientos, 

actitudes, habilidades y comentarios, sobre el tema de equidad de género. 

 

Se realizó una pregunta de reflexión: ¿Qué es lo difícil y lo fácil de ser hombre 

o mujer? 
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A partir del Ejercicio 1, con el video titulado “La vida de Juan”, se logró que 

los participantes identificaran los estereotipos y los roles de género, así como las 

diferencias biológicas del ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [Fotografía de Alejandra Rosillo]. (ENSM 2012). Archivos fotográficos de la intervención: 

“Aprender a Mirar con Lentes de Género para lograr una Sensibilización en y para la Diferencia”. 

 

El ejercicio se desarrolló a través de preguntas detonadoras, donde se 

reflejaron sus conocimientos previos del tema. Se organizaron cuatro equipos, dos 

de cuatro participantes y dos de cinco, y cada uno respondió tres preguntas de lo 
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que se pudo concluir y discernir lo siguiente: hay practicas docentes sexistas o 

actitudes de discriminación que afectan la práctica docente. A partir de esto, fue 

necesario sensibilizar la influencia del contexto social, familiar y cultural en su 

formación docente y el análisis de las propias actitudes. Llegamos a una conclusión, 

basada en la observación y la discusión grupal, donde reconocimos que todas y 

todos tenemos una historia de género que pocas veces nos detenemos a examinar, 

o que asumimos por necesidades propias. También, que las percepciones y las 

actitudes docentes se pueden categorizar como positivas, neutrales, negativas y, 

que responden a un patrón social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Fotografía de Alejandra Rosillo]. (ENSM 2012). Archivos fotográficos de la intervención:“Aprender a 

Mirar con Lentes de Género para lograr una Sensibilización en y para la Diferencia”. 

 

El área de oportunidad que presentó el grupo fue el aprendizaje cooperativo. 

Tuvieron dificultades para integrarse y contestar el instrumento, y fue necesario 

recordarles cómo trabajar en equipo, cómo desarrollar las habilidades cooperativas 

y los papeles y funciones de cada integrante: el coordinador dirige, el verificador 

registra, el relator controla y el animador promueve hasta llegar a acuerdos de 

equipo. Finalmente, y de forma fundamental, a aceptar que los roles se cambian en 

cada ejercicio como parte de la apertura y transformación del conocimiento. 
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[Fotografía de Alejandra Rosillo]. (ENSM 2012). Archivos fotográficos de la intervención: 

“Aprender a Mirar con Lentes de Género para lograr una Sensibilización en y para la Diferencia”. 

 

En el ejercicio 2, Características y Atributos, se aplicó un instrumento impreso 

con un cuadro de características y atributos para ser contestada de forma individual, 

se leyeron las instrucciones de forma grupal y se explicó la manera de contestarlo. 

Se hizo la obervación que si existían dudas, preguntaran especificando las 

características asignadas a los hombres y a las mujeres. 

 

 [Fotografía de Alejandra Rosillo]. (ENSM 2012). Archivos fotográficos de la intervención: 

“Aprender a Mirar con Lentes de Género para lograr una  Sensibilización en y para la Diferencia”. 

 

Se trata de saber cómo se perciben socialmente, y se explicó que en la 

columna de valoración social era necesario anotar el signo + (más) si es positiva y 

si la valoración en negativa el signo de - (menos). Se explicó que la valoración social 

se refiere a cómo los otros, la sociedad, valora. Posteriormente, yo tengo que 

marcar una x, si consideraron que esa características los y las define. Al concluir el 

llenado del instrumento de forma individual, se explicó la diferencia de 
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características y atributos, resaltando, en un sentido, el carácter de asignación 

relativamente arbitraria de éstos, pero se enfatizó, que en otro, son el resultado de 

cada cultura y contexto especifico en un momento determinado de la historia, lo que 

contribuye a explicar el hecho de que se puedan modificar. Llegamos a la conclusión 

grupal, que los atributos no pueden ser considerados como características 

inherentes al sujeto, ya que ello naturaliza la construcción sociocultural y las 

prácticas sociales reproducidas en los diversos espacios de acción. En tanto 

expresiones sociales, legitiman, reproducen y establecen formas específicas de 

actuar y roles, que recrean los estereotipos. 

 

 

 

Ejercicio 3. Diferencias: güeras/os, prietas/os. A través de este ejercicio, los 

participantes reconocieron que las diferencias entre las personas no nos hacen 

desiguales. Se realizó una dinámica de grupo, donde se les pidió caminaran en el 

espacio del aula de forma libre, en silencio y mirándose a los ojos, se les solicitó 

mostraran sus manos entre sí, sin hablar las miraran, y buscaran sus diferencias y 

sus parecidos. Esto provocó nerviosismo, hilaridad, incertidumbre, algunos 

participantes sintieron vergüenza de sus manos y otros no se podían mirar a los 

ojos. Por lo tanto, se consideró que la autoestima no estaba valorada y no podían 

reconocerse a sí mismos como un sujetos diferentes. Posteriormente, se les pidió 

se dividieran en grupo de hombres y mujeres distinguiendo güeras y güeros, 

morenas y morenos, también que se dividieran en subgrupos de las y los jóvenes, 

y los y las mayores. 
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A continuación se les pidió que se dividieran en personas altas, bajas, bajos 

y altos, posteriormente que se dividieran en grupos que tuvieran pareja y quienes 

no tuvieran; les costó trabajo distinguir las categorías precisadas, pero justamente 

esa era la idea para poder mostrar el carácter de construido y relativo. Por ultimo, 

después de las cuatro agrupaciones distintas, se les pidió que hicieran el grupo de 

los seres humanos, independientemente de la raza, color, sexo y demás; ya para 

concluir, se realizaron dos preguntas guía: ¿fue fácil colocarse en un grupo o en 

otro, o en todas las ocasiones? Algunos contestaron que fue fácil y divertido, y a 

otros, que se les dificultó mucho por la categorización, porque estaban en puntos 

intermedios y no les permitía ser parte de un grupo y reconocerse. La segunda 

pregunta fue: ¿Quién tiene más valor o qué es más aceptable en la sociedad, los 

güeros o los morenos, los jóvenes o los mayores? Se realizó el análisis, y surgió la 

reflexión de que los seres humanos podemos ser diferentes, pero también contamos 

con los mismo derechos como hombres y mujeres, que nuestras diferencias deben 

ser respetadas con equidad dentro de la sociedad; se trata de no discriminar y no 

concebir  a la diversidad como un problema. Se propuso sensibilizarnos y 

colocarnos en el lugar en el otro, para que las diferencias no se traduzcan en 

desigualdad, discriminación y la invisibilidad del otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Fotografía de Alejandra Rosillo]. (ENSM 2012). Archivos fotográficos de la intervención: 

“Aprender a Mirar con Lentes de Género para lograr una Sensibilización en y para la Diferencia”. 
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Sesión II, se inició el 27 de agosto del 2012. 

Ejercicio 4. Lentes de Género. Se reconoce el papel que juegan las 

instituciones y agentes socializadores en la construcción de género. Se explicó que 

se trata de un instrumento de trabajo que tiene como objetivo registrar los sucesos 

cotidianos de género. Se organizaron cinco equipos de cuatro participantes, se 

entregó a cada participantes el instrumento de lentes de género, y se solicitó que 

designaran a un representante para que registrara y cambiara la reflexión del equipo 

en plenaria, y se compartieran las discusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Fotografía de Alejandra Rosillo]. (ENSM 2012). Archivos fotográficos de la intervención: 

“Aprender a Mirar con Lentes de Género para lograr una Sensibilización en y para la Diferencia”. 
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Como reflexión del ejercicio, se identificó que todavía en la actualidad, se 

establecen juegos para niños y niñas en educación física, que hay espacios 

asignados para hombres y mujeres que van generando discriminación asociada a 

la cultura escolar. Se concluyó que la perspectiva de género potencia la mirada 

analítica, para captar y explicar los procesos mediantes los cuales las sociedades 

construyen reglas, valores, prácticas y subjetividades, referidas a las relaciones 

entre las mujeres y los hombres; de modo que, convierten la diferencia sexual en el 

fundamento de la desigualdad de género 

 

[Fotografía de Alejandra Rosillo]. (ENSM 2012). Archivos fotográficos de la intervención: 

“Aprender a Mirar con Lentes de Género  para lograr una  Sensibilización en y para la Diferencia”. 

 

Ejercicio 5.Estadisticas de género. Se realizó una investigación de campo y 

de observación directa sobre estudios de género, de estereotipos, de las 

representaciones del hombre y la mujer y de la violencia. Se analizó a través de 

gráficas y censos de población. Posteriormente, en parejas, expusieron cada una 

su trabajo de investigación sobre censos y porcentajes, se les solicitó que 

designaran a un integrante para que registrara y desarrollara en plenaria la reflexión 

del equipo. Se concluyó con los comentarios y la participación de los demás 

equipos, resaltando los puntos para la conceptualización del tema. Se dieron cuenta 

que, en los censos, la separación entre hombres y mujeres es apenas un primer 

paso para crear una información estadística que incluya indicadores de género, con 

el fin de acentuar la búsqueda y el análisis de las desigualdades. 
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[Fotografía de Alejandra Rosillo]. (ENSM 2012). Archivos fotográficos de la intervención: 

“Aprender a Mirar con Lentes de Género  para lograr una  Sensibilización en y para  la Diferencia”. 
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Ejercicio 6. Cierre afectivo. Se realizó una ronda de palabras con la siguiente 

frase incompleta: 

“yo aprendí” 

 

1. Escuchar. 
2. Valorar. 
3. Ser diferente. 
4. Los elementos del aprendizaje cooperativo. 
5. Todas y todos somos diferentes. 
6. Posibilidad de colocarme en el lugar de los demás. 
7. Reconocerme. 
8. Conocer y valorar los puntos de vista de mis compañeros. 
9. Equidad implica la capacidad de empatía y solidaridad de las circunstancias de otros. 
10. Como poder cuestionar y rechazar cualquier forma de discriminación. 
11. Apertura a la diferencia. 
12. Sentido de la pertenencia cultural y social. 
13. Cuestionar la indiferencia ante situaciones de justicia desde la familia y la escuela. 
14. Las personas minimizan las diferencias. 
15. Somas capaces de reconocernos más allá de los prejuicios. 
16. La convivencia se desarrolla día a día en el aula y en la escuela con la participación de todos. 
17. Somos el intercambio de patrones culturales. 
18. No estigmatizar las diferencias. 

 

“yo aprendí” 

 

 

Figura 1.19 Cierre Afectivo Sesión ¿Qúe es el género? (Rosillo, Alejandra, 2011). 

 

 

 

 

 



119 

 

PLANIFICACIÓN “APRENDER A MIRAR CON LENTES DE GÉNERO PARA 

LOGRAR UNA SENSIBILIZACIÓN EN Y PARA LA DIFERENCIA” 

 

 

TEMA EQUIDAD DE GÉNERO 
CONTENIDO 

SUBTEMAS 
APRENDIZAJE ESPERADO 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 

Distinguir la igualdad, 
equidad de género y 
diferencia, como aspectos 
fundamentales en la 
generación de 
condiciones, para que las 
mujeres y los hombres 
tengan acceso a las 
mismas oportunidades. 

2.1. Igualdad y 

equidad 

Establecer la importancia de 
generar condiciones para que 
mujeres y hombres tengan 
acceso a las mismas 
oportunidades. 

COMPETENCIA 

Trabajar en equipo: 
confrontar y analizar 
conjuntamente situaciones 
complejas, prácticas y 
problemas profesionales, 
reconociendo las 
características del 
aprendizaje cooperativo 
para incorporar a su 
práctica docente. 
El objetivo es que 
favorezca el liderazgo 
compartido, la igualdad, la 
integración sociocultural, la 
atención a la diversidad y la 
equidad de género, y 
contribuir así al desarrollo 
pleno, profesionalización y 
convivencia armónica. 

2.2. Igualdad y 

diferencia. 

Identificar que la igualdad y la 
equidad son procesos 
complementarios, pero no 
idénticos: igualdad hace 
referencia a un estatuto jurídico, 
y equidad es una medida para 
contrarrestar déficits históricos y 
desigualdades. 

2.3. Igualdad 
de género. 

Reconocer entre los diferentes 
momentos de la vida, la propia 
posición en relación a la 
desigualdad por razones de 
género, así como su potencial 
como agente de cambio. 

MATERIAL 

DIDÁCTICO Y 

DE APOYO 

Videos. 
 
Presentación ppt. 
 
Lap top. 
 
Cañón. 
 
Bocinas. 
 
Hojas blancas. 
 
Lápices. 
 
Rotafolios. 

VINCULACIÓN 

Asignatura: Atención educativa 
a los adolescentes en 
situaciones de riesgo. 
Bloque I Las situaciones de 
riesgo en la educaciòn. 
Tema: la conducta antisocial de 
los jóvenes. 

 
Bloque II Los factores sociales y 
culturales que provocan 
situaciones de riesgo para los 
adolescentes mexicanos. 
Tema: Escuelas, complicidad y 
fuentes de la violencia. 

 
Bloque III Pautas de 
intervención educativa para 
detectar y combatir las 
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situaciones de riesgo. La prueba 
escolar. 
Tema: Creación de un contexto 
cooperativo. 

ESTRATEGÍAS 

DIDÁCTICAS 

Vivencial, diálogo, lluvia de 
ideas, trabajo cooperativo. 
Expositiva, discusión y 
toma de acuerdo por 
equipo; discusión en 
plenaria. 

TIEMPO 3 y 10 de septiembre  de 2012 

PRODUCTOS TEMAS DE REFLEXIÓN 
EVALUACIÓN Y 

EVIDENCIAS 

Ejercicio 1 Conceptos y 
ejemplos (videos). 
Ejercicio 2 Igualdad no es 
lo mismo que equidad. 
Ejercicio 3 Pistas para 
actuar en el aula (comics.) 
Ejercicio 4 
Conceptualización. 
Ejercicio 5 Cierre afectivo. 

 Respeto y valoración de la diversidad. 

 Cultura de la prevención y 
perspectiva de género. 

 El aprendizaje cooperativo como una 
habilidad social. 

Listas de cotejo. 
Registros. 
Rúbricas. 
Observación. 
Inferencias de los 
estudiantes de forma 
oral o escrita. 
Participación individual. 
Participación en equipo. 
Realización de 
ejercicios. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO 

1. Registro de participantes. 
2. Presentación de la sesión. 
3. Establecer acuerdos grupales (acuerdos de oro) Rotafolio para pegar 

en la pared. 

DESARROLLO 

2.1. Igualdad y equidad 

Ejercicio 1 Conceptos y ejemplos (videos). 
 
Aprendizaje esperado: 
Que las/los participantes: 

 Examinen la diferencia conceptual entre igualdad y equidad. 

 
Puntos para la conceptualización: 

 La igualdad de oportunidades es una forma de justicia social que 
propugna que un sistema es socialmente justo cuando todas las 
personas potencialmente iguales tienen básicamente las mismas 
posibilidades de acceder al bienestar social y poseen los mismos 
derechos políticos y civiles. 

 

 Equidad significa dar a cada cual lo que le pertenece. Implica que las 
personas puedan realizarse según derechos  humanos y la igualdad de 
oportunidades. 

 
Cubrir los déficits históricos significa que, a pesar de que el principio de 
igualdad esté considerado como una norma, las desigualdades (de acceso y de 
oportunidades) por razón de sexo pueden seguir existiendo. 
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2.2. Igualdad y diferencia. 

 
Ejercicio 2. Igualdad no es lo mismo que equidad. 
 
Aprendizaje esperado: 
Que las/los participantes: 

 Examinen la diferencia conceptual entre igualdad y equidad. 

 Identifiquen la importancia de darle a cada quien lo que necesita. 
 
Puntos de partida: 
Quien facilita  

 Solicita a las/los participantes que escriban en una hoja cuál es la 
diferencia entre igualdad y equidad. Otorga 3 minutos. 

 Presenta el siguiente caso: 
“Ana y Roberto viven juntos desde hace tiempo. Según la circunstancia del país, 
ambos trabajan para solventar los gastos de su casa. Roberto labora en una 
fábrica y gana 5 monedas al mes. Ana trabaja como mesera y obtiene 3 monedas 
por mes. Sumados, los gastos por concepto de renta, luz, teléfono, agua, gas y 
comidas son 4 monedas mensuales. Acordaron pagar 2 monedas cada quien.” 

 En plenaria se discuten las preguntas guía. 
 
Preguntas guía: 

 ¿El acuerdo entre Ana y Roberto es igualitario o equitativo? 

 Si el gasto fuera de 6 monedas y se repartiera a la mitad ¿Sería 
equitativo? 

 ¿Cuál sería un acuerdo equitativo? 

2.3 Igualdad de género. 
 
EJERCICIO 3. 
Pistas para actuar en el aula (comics) Comprender que las diferencias entre 
las mujeres y hombres no deben implicar desigualdades de trato ni acceso a las 
oportunidades. 

 
Puntos de partida: 
Quien facilita 

 Forma equipos. 

 Pide que elijan un comic o una caricatura en donde aparezcan 
personajes femeninos y/o pueden retomar las que ellas/ellos leían o 
veían, o las actuales. 

 Solicita que piensen en el personaje central y los secundarios, en los 
compañeros/amigos/pareja del personaje central. Otorga 10 minutos. 

 Por equipo proporciona un Rotafolio con el cuadro. Pide a cada equipo 
que conteste: ¿qué consecuencias traerían las desigualdades 
encontradas? Se le pide una forma de resolverlas y otorga 10 minutos. 
Que cada equipo exponga sus conclusiones. 

 
Para finalizar, en plenaria, solicita que un representante responda. 
Preguntas guía: 

 Quiénes son los personajes centrales en estas expresiones culturales? 

 ¿Qué espacios, condición y posición ocupan en relación a privilegios y 
prestigio? 

 ¿Las diferencias en sí mismas implican desigualdades? 
¿Cómo fomentan en niñas y niños una visión crítica respecto a la naturalización 
de las desigualdades propuestas en comics caricaturas, v video juegos, etc. 
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Puntos para la conceptualización: 

 Las caricaturas y los programas de televisión son una manera de 
socializar a niños y niñas se promueven estereotipos, roles, 
comportamientos y actitudes. La escuela, al ser un espacio formativo, 
debe poner atención a la creación de un ambiente propicio para que las 
actitudes, comportamientos, aprendizajes y prácticas escolares, rompan 
con estereotipos y sesgos de género, y así, contribuir a que las 
relaciones humanas se establezcan en condiciones de igualdad y 
equidad de género. 

Es importante fomentar una visión crítica de las producciones culturales 
considerando que no todos son desechables, y que es necesario acercarse 
a ellas para establecer vínculos generacionales con el alumnado que las 
consume. 

EJERCICIO 4. Conceptualización. 
Reflexionar sobre la equidad de género: igualdad, diferencia, igualdad y género, 
no discriminación 
 
Puntos de partida: 
Quien facilita: 

 Pide al grupo que retomen la tarea encomendada al final de la segunda 
sesión, respecto a los casos paradigmáticos de violación a los derechos 
humanos en la educación y la infancia. 

 En plenaria se presentan los resultados de dicha investigación y se 
discuten. 

 
Preguntas guía: 

 ¿Estamos conscientes de los casos de violación a derechos humanos 
que ocurren en nuestro entorno? 

 ¿Conocemos los derechos humanos? 

 ¿Cuál es la importancia de que conozcamos los derechos humanos 
como ciudadanos, como maestros, como alumnos? 

 ¿Cuál es la importancia de fomentarlo entre los niños/niñas? 
 
Puntos para la conceptualización: 

 Ser ciudadano en la actualidad significa pertenecer a una comunidad 
política, tener un status legal, posición de derechos y obligaciones. 

 Existen grupos que han quedado fuera  de esta concepción de sujetos 
poseedores de derechos humanos.  La perspectiva de género permite 
visualizar que las mujeres han luchado por ser parte de la ciudadanía. 

CIERRE 

Que las y los participantes hagan un cierre desde lo afectivo 

 La facilitadora solicita que las y los integrantes completen en ronda la 

siguiente frase incompleta: 

En la escuela yo voy a fomentar ……..” 

OBSERVACIONES 

Y 

AJUSTES 

_________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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4.3.4 RECUPERACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

TEMA 2: EQUIDAD DE GÉNERO 

 

Se inició el 03 de septiembre 2015.  Con la asistencia, la presentación de la 

sesión, se establecieron las reglas de oro de forma grupal. 

[Fotografía de Alejandra Rosillo]. (ENSM 2012). Archivos fotográficos de la intervención: 

“Aprender a Mirar con Lentes de Género para lograr una Sensibilización en y para la Diferencia”. 

 

A partir del Ejercicio 1, conceptos y ejemplos. Se observaron cuatro videos 

donde se sensibilizó sobre la desigualdad social que hay entre hombres y mujeres, 

ejemplificando las desigualdades que ambos viven como las condiciones sociales, 

de trato, de oportunidades y de acceso al bienestar social. 

 

 

 

 

 

 

[Fotografía de Alejandra Rosillo]. (ENSM 2012). Archivos fotográficos de la intervención: 

“Aprender a Mirar con Lentes de Género para lograr una Sensibilización en y para la Diferencia”. 

 

En cuanto a la equidad, significa darle a cada cual lo que le pertenece, e 

implica que las personas puedan realizarse según sus derechos humanos y en 

igualdad de oportunidades. Se reconoce que se deben de cubrir los déficits 

históricos que marcan el principio de igualdad, considerado éste como una norma. 

Las desigualdades de acceso o desigualdades por razones de sexo, pueden seguir 
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existiendo tal como otras épocas y culturas, pero es prioritario reconocer que aún 

en la actualidad, obstaculizan la educación de las niñas y la participación  

política de las mujeres. 

 

[Fotografía de Alejandra Rosillo]. (ENSM 2012). Archivos fotográficos de la intervención: 

“Aprender a Mirar con Lentes de Género para lograr una Sensibilización en y para la Diferencia”. 

 

Ejercicio 2. Igualdad. En este ejercicio avanzamos a la diferenciación entre 

igualdad y equidad. En la dinámica se evaluó la importancia de darle a cada quien 

lo que le corresponde. Se presentó un caso práctico sobre Ana y Roberto: se solicitó 

que escribieran cuál es la diferencia entre igualdad y equidad. Al presentarse el caso 

y leerlo, me percaté de que el grupo no llegaba a acuerdos equitativos, pues 

reflexionaban sobre si la mujer trabajaba y ganaba menos, sobre si también debiera 

contribuir a los gastos, entre otras ideas; mientras que otra parte del grupo decía 

que si ella trabajaba era para cubrir sus gastos personales, y que Roberto, que 

ganaba más, cubriera los gastos de la casa completos. Se realizaron preguntas 

guía, las que generaban más polémica, porque el grupo no podía diferenciar entre 

lo igualitario y lo equitativo. Al final, concluyeron que un acuerdo equitativo seria que 

Roberto pagará tres (y le sobrarían dos), y que Ana pagará 1 (y le sobrarían dos). 

Para ellos esta era una forma equitativa. 

 

Se realizó la reflexión de que hay que trabajar la equidad de género con 

nosotros mismos, porque todavía la equidad no se refleja en las actitudes. Además 

de contribuir para corregir la distribución desigual de oportunidades y de los 
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beneficios, por medio de  acciones afirmativas y asumiendo que pueden ser agentes 

de cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Fotografía de Alejandra Rosillo]. (ENSM 2012). Archivos fotográficos de la intervención: 

“Aprender a Mirar con Lentes de Género para lograr una Sensibilización en y para la Diferencia”. 

 

[Fotografía de Alejandra Rosillo]. (ENSM 2012). Archivos fotográficos de la intervención: 

“Aprender a Mirar con Lentes de Género para lograr una Sensibilización en y para la Diferencia”. 

 

Ejercicio 3. Pistas para actuar en el aula (comics). Por equipos se pidió que 

eligieran un comic o una caricatura: bob esponja, las princesas de Disney, Familia 

Peluche, Malcom el del Medio. El objetivo fue detectar las situaciones de 

desigualdad, diferencias e igualdad entre los personajes femeninos y masculinos 

representados, imaginando las consecuencias y proponiendo soluciones. Se 

realizaron dos preguntas guía sobre los personajes centrales: acerca de sus 

expresiones culturales, relaciones de privilegios, de prestigio, de condición y 
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posición social. Se hizo la reflexión de fomentar en niñas y niños, una visión crítica 

respecto a la naturalización de las desigualdades propuestas en comics.  

 

Se concluyó que las caricaturas y programas de televisión, son una manera 

de socializar a niños y niñas, pero, donde se promueven estereotipos, roles, 

comportamientos y actitudes orientados bajo valores de desigualdad e inequidad. 

Asimismo, se reconoció que la escuela es un espacio formativo que debe pugnar 

por un ambiente propicio para que las actitudes o comportamientos rompan con 

estereotipos de género, y contribuyan a relaciones humanas bajo sentidos y 

condiciones de igualdad y equidad de género. Se propuso, que se fomente una 

visión crítica de las producciones culturales, aunque, matizando, que no todo lo que 

se propone fomenta la exclusión. 

 

Ejercicio 4. Conceptualización. Se inició el 10 de septiembre 2015, y se 

realizó la investigación respecto a los casos paradigmáticos de violación a los 

derechos humanos en la educación y la infancia; posteriormente, se presentaron los 

resultados y se discutió por medio de preguntas guía, la importancia de conocer los 

derechos humanos como ciudadanos, como maestros en formación y como 

alumnos. También analizamos si estamos conscientes de los casos de violación de 

derechos humanos que ocurren en nuestro entorno. Finalmente, al realizar la 

conceptualización, concluimos que ser ciudadano en la actualidad significa 

pertenecer a una comunidad política, tener un estatus legal, una posición de 

derechos y obligaciones; que existen grupos que han quedado fuera de la 

concepción de sujetos poseedores de derechos humanos.  
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La perspectiva de género permite visualizar que las mujeres han luchado por 

ser parte de la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 5. Cierre afectivo. Se realizó una ronda de palabras con la siguiente 

frase incompleta: 

 

“En la escuela yo voy a fomentar…” 

 

 

1. Las relaciones de género con equidad. 

2. Todos somos iguales. 

3. Intercambio cultural. 

4. Reflexiones en clase sobre la exclusión de las mujeres. 

5. Reconocer al otro. 

6. Que se omitan opiniones sexistas. 

7. Que el trato sea general  con los alumnos. 

8. Un mundo cambiante desde la óptica del otro. 
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“En la escuela yo voy a fomentar…” 

 

Figura 1.20 Cierre Afectivo Sesión Equidad de género (Rosillo, Alejandra, 2011). 

 

 

 

9. Las investigaciones y proyectos escolares sobre las aportaciones de las 

mujeres al conocimiento científico. 

10. El aprendizaje cooperativo. 

11. Evitar juicios de valor que coloquen en posición de inferioridad a las 

personas. 

12. Ver al otro. 

13. Denunciar sobre subordinación y explotación basadas en la diferencia 

sexual. 

14. El diálogo, la construcción de vidas incluyentes, equitativas, 

interculturales y solidarias. 

15. Impulsar la reflexión crítica sobre la injusta y desigual atribución a 

mujeres y a hombres. 

16. Mirar la diferencia y reconocerla. 

17. Valorar las cosas en las que no coincidimos. 

18. Crear un clima de trabajo abierto a la aceptación de la diferencia. 
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PLANIFICACIÓN “APRENDER A MIRAR CON LENTES DE GÉNERO PARA 

LOGRAR UNA SENSIBILIZACIÓN EN Y PARA LA DIFERENCIA”. 

TEMA CIUDADANÍA 
CONTENIDO 

SUBTEMAS 
APRENDIZAJE ESPERADO 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 

Desarrollar estrategias que 
fomenten el ejercicio de la 
ciudadanía sin depender de 
la condición de género de 
las personas, con aprecio a 
la diversidad y en el 
reconocimiento de las 
necesidades de unas y 
otros. 

3.1. Derechos 
humanos. 

Visualizar la importancia de 
reconocer y construir los 
Derechos Humanos de los y 
las jóvenes. 

COMPETENCIA 

Afrontar los deberes y los 
dilemas éticos de la 
profesión: luchar contra los 
prejuicios y las 
discriminaciones sexuales, 
étnicas y sociales; crear 
situaciones que favorezcan 
el aprendizaje cooperativo, 
la construcción de valores 
de una identidad moral y 
cívica, reconocer las 
desigualdades y 
diferencias, fomentar la 
tolerancia y el respeto 
dentro y fuera de la 
comunidad escolar, en un 
marco de democracia y 
autonomía. 

3.2. Ciudadanía. 

Ubicar la docencia como un 
factor importante en el cambio 
social y en la construcción de 
la participación ciudadana. 

3.3 Democracia. 

Ejercitar formas de 
participación educativa que, a 
partir de los derechos y las 
garantías individuales, 
contribuyan al 
establecimiento de 
sociedades más justas y 
democráticas. 

MATERIAL 

DIDÁCTICO Y 

DE APOYO 

Presentación ppt. 
Lap top. 
Cañón. 
Bocinas. 
Hojas blancas. 
Lápices. 
Tarjetas con consignas. 
Etiquetas con personaje y 
color. 
Sobres. 
Rotafolios. 
Espacio grupal. 

VINCULACIÓN 

Asignatura: Atención 
Educativa a los Adolescentes 
en Situaciones de Riesgo. 
Bloque I Las situaciones de 

riesgo en la educación. 
Tema: la conducta antisocial 

de los jóvenes. 
Bloque II Los factores 

sociales y culturales que 
provocan situaciones de 
riesgo para los adolescentes 
mexicanos. 
Tema: Escuelas, complicidad 

y fuentes de la violencia. 
Bloque III Pautas de 

intervención educativa para 
detectar y combatir las 
situaciones de riesgo. La 
prueba escolar. 
Tema: creacion de un 

contexto cooperativo. 

ESTRATEGÍAS 

DIDÁCTICAS 

Vivencial, diálogo, lluvia de 
ideas, trabajo cooperativo. 
Expositiva, Plenaria. TIEMPO 

24 de septiembre y  
1 de octubre de 2012 
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PRODUCTOS TEMAS DE REFLEXIÓN 
EVALUACIÓN Y 

EVIDENCIAS 

Ejercicio 1 Los 
derechos de las y 
los jóvenes. 
Ejercicio 2 Los 
buenos maestros 
y las buenas 
maestras. 
Ejercicio 3 Panta 
Rei. 
Ejercicio 4 Cierre 
afectivo. 
Ejercicio 5 
Autoevaluación 
final y de 
satisfacción. 

 Respeto y valoración de la diversidad. 

 Cultura de la prevención y perspectiva de 
género. 

 El aprendizaje cooperativo como una 
habilidad social. 

Listas de cotejo. 
Registros. 
Rubricas. 
Observación. 
Inferencias de los estudiantes 
de forma oral o escrita. 
Participación individual. 
Participación en equipo. 
Realización de ejercicios. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO 

4. Registro de participantes  
5. Presentación de la sesión  
6. Establecer acuerdos grupales (Acuerdos de Oro). Rotafolio para pegar en 

la pared.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3.1. Derechos humanos. 

Ejercicio 1. Los derechos de las y los jóvenes. 

Puntos de partida: 

Quien facilita: 

 Con base en el anexo “Los derechos de las y los jóvenes. En busca de la 
ciudadanía”, quien facilita organiza por colores las consignas. 

 Arma un sobre por participante que contenga: 

 Una consigna. 

 Una etiqueta con la descripción subrayada del personaje (marcar la etiqueta 
con un color, según la problemática que representa en el Anexo). 

 Al inicio de la sesión, pega en un extremo del salón un rotafolio que dice 
escuela y en otro extremo del salón un rotafolio con la palabra clínica. 

 En la sesión entrega a cada participante un sobrecito, pide que lean su 
consigna y peguen en su ropa la etiqueta correspondiente. Sugiere a que 
acudan a quien comparta el mismo color de su etiqueta. 

 Invita a aquellos que tienen un personaje distinto a joven, que se incorporen 
en el lado del salón correspondiente (salón) y que organicen su espacio. 

 Invita al resto de las/los participantes a acercarse a las instituciones. 

 Invita a todo el grupo a actuar en el espacio grupal de acuerdo a sus 
personajes y consignas (30 min). 

 Después de transcurrir el tiempo, solicita que vuelvan a sus lugares y abre 
la plenaria. 
 

Preguntas guía: 

 A partir del ejercicio, ¿cómo se sintieron?, ¿se identificaron de alguna 
manera con el personaje o la situación? 

 En este ejercicio, ¿qué problemas representan las/los jóvenes? 

 ¿Se pudieron tratar algunas situaciones? 

 En caso de resolverse, ¿Qué elementos ayudaron? 

 En caso de no resolverse, ¿Qué elementos lo dificultaron? 

 ¿Pudieron generar algún tipo de red? ¿De qué tipo? ¿Qué posibilitaron? 

 ¿Podemos apoyar a las jóvenes y los jóvenes en los problemas que 
enfrentan? 
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DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Desde nuestra posición real nos corresponde o no y hasta qué punto 
hacernos partícipes de estas problemáticas? 

 ¿Las acciones y actividades realizadas para resolver los problemas, son 
parte del ejercicio de la ciudadanía? ¿Por qué? 

 ¿Cómo se vincula el ejercicio de la ciudadanía y la práctica docente?, ¿Es 
pertinente realizar esta vinculación en acciones concretas y cotidianas? 
 

Elementos para la conceptualización: 

 Según datos de la UNICEF, hay muchas razones por las que los 
adolescentes dejar de ir a la escuela: la discriminación que muchos de los y 
las jóvenes enfrentan, la falta de oportunidades y de oferta educativa, así 
como la necesidad de trabajar; dejar la escuela antes del tiempo establecido 
significa continuar el aprendizaje predominantemente en las calles. Con 
esto, las capacidades y oportunidades de los adolescentes se ven 
recortadas de manera drástica, y sus riesgos de salud aumentan. 

 Casi tres millones de adolescentes trabajan. Esta situación es más severa si 
se considera que el bajo nivel de educación, obliga a las y los adolescentes 
a aceptar trabajos mal pagados, peligrosos o incluso en condiciones de 
explotación. La explotación se torna aún más violenta cuando se trata de 
explotación sexual comercial. 

 En el mismo documento, y en materia de sexualidad, casi medio millón de 
mexicanas menores de 20 años dieron a luz en el año 2005. En 2005 
hubo144,670 casos de adolescentes con un hijo o un primer embarazo entre 
los 12 y 18 años, que no han concluido su educación de tipo básico. En este 
mismo rango de edad, considerando a quienes tienen más de un hijo, los 
datos ascienden a 180,408 casos de madres. 

 Como docentes, adultos/as es importante reconocer las expresiones, ideas, 
inquietudes de los alumnos y alumnas, así como enseñarles a expresar sus 
dudas y opiniones de manera asertiva. 

 
La ciudadanía, los derechos humanos, la no violencia y la equidad de género deben 
ser abordadas entre las alumnas y los alumnos para generar estrategias de análisis, 
reflexión y acción para legitimar lo diverso, el respeto a los derechos humanos y la 
convivencia sana que propicie el desarrollo en la escuela. 

3.2. Ciudadanía 

Ejercicio 2. Los buenos maestros y las buenas maestras. 

Puntos de partida: 

Quien facilita: 

 Comenta con el grupo que harán un recorrido por los recuerdos infantiles, 
adolescentes y adultos. 

 Vamos a recordar nuestros años en preescolar: ¿Cómo era nuestro jardín 
de niños?, ¿Quiénes fueron nuestras/os maestras/os?, ¿Qué recuerdo de 
ellas/ellos? 

 Los participantes van tomando la palabra y enuncias brevemente su 
experiencia. Quien cofacilita, tomará nota en los rotafolios. 

 Ahora recordemos cuando fuimos a la primaria, ¿Qué maestros/as 
recordamos?, ¿Qué nos enseñaron? 

 Los y las participantes van tomando la palabra y enuncian brevemente su 
experiencia. Quien cofacilita tomará nota en los rotafolios. 

 Ahora recordemos nuestros años de secundaria, ¿Quiénes eran los buenos 
maestros/as?, ¿Cómo los recordamos? 
 

Puntos a reflexionar: 

1. Las y los maestros contribuyen al desarrollo social, intelectual, emocional y 
físico de sus alumnos/as por lo que resulta de suma importancia tener una 
presencia afectiva y respetuosa. 

2. Ante la responsabilidad de las y los maestros/as frente al grupo se visualiza 
también un poder de contribuir en la promoción de condiciones de equidad 
y contrarrestar situaciones de violencia en la escuela. 
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DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elementos para la conceptualización: 

 La ciudadanía implica no sólo derecho y responsabilidades, sino también 
capacidad de participación. El goce de los derechos ciudadanos para 
mujeres y hombres ha significado una conquista política no exenta de 
conflictos y contradicciones. 

 Desde la labor docente se genera un espacio de oportunidad para ejercitar 
y construir la participación ciudadana con las personas más jóvenes. 

3.3 Democracia. 

Ejercicio 3. Panta Rei 
Aprendizaje Esperado: 

Que las y los participantes reflexionen, desde el aprendizaje cooperativo y 
participativo, respecto a la construcción de las relaciones equitativas, a partir de 
elementos como la valoración, la aceptación, el respeto, el reconocimiento y la 
negociación con el otro/a. 
Puntos de partida: 

 La facilitadora coloca en el suelo el Mandala, da la instrucción de 
mantenerse en silencio, sin hablar y entrega gises de colores a algunos 
asistentes. 

 Da la siguiente explicación: 
 

Es un trabajo de los monjes budistas en el que hacen los Mandalas con un 
impresionante colorido. 
Los hacen con el mayor cuidado y dedicación, y apenas los terminan, lo deshacen 
para demostrar la transitoriedad de las cosas en la vida, mismas que, sin embargo, 
nos merecen el mayor esfuerzo. 
Nos proponen que así encaremos el día a día, y que siempre estemos listas/os para 
comenzar todo de nuevo, lo que sin duda, implica fortalezas. 
Démonos la oportunidad de improvisar, de ser espontáneas/os, de crear, de volver a 
empezar, nada es más cierto que lo incierto. 

 
Las cosas tienen el valor que les damos. PANTA REI es una expresión del pensador 
Heráclito y significa TODO CAMBIA, todo fluye, nada persiste. 
Él usaba esta expresión para señalar que al mirar las aguas de un río, tan solo un 
milésimo de segundo, ya no será más la misma agua. 

 Solicita se dibuje el mandala (puede sugerir que se realicen turnos para 
hacer el dibujado). Para ello tendrán 30 minutos. 

 Pide a las y los participantes, que en intervenciones breves, presenten su 
experiencia durante el ejercicio, así como las reflexiones respecto a la 
actividad (15 minutos). 
 
 

Puntos para la reflexión 

 ¿Cuál es la sensación que hay cuando se distribuyen los turnos? 

 ¿La equidad es un proceso dado? ¿Se construye? 

 ¿Lo efímero de un resultado, le resta importancia al proceso de 
construcción? 

CIERRE 

Que las y los participantes hagan un cierre desde lo afectivo. 
 

Puntos de partida: 

 La facilitadora solicitan que las y los integrantes completen en ronda la 
siguiente frase incompleta: 

 
“Los y las docentes de secundaria debemos…” 

Ejercicio 6. Autoevaluación final y de satisfacción. 

 
Aprendizaje Esperado: 

 Que las y los participantes analicen su desempeño y aprendizaje 
desarrollados a lo largo del curso taller, así como autoanalizar hacia dónde 
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4.3.4 RECUPERACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

TEMA 3: CIUDADANÍA 

Se inició el 24 de septiembre 2015 con la asistencia, presentación de la 

sesión, se establecieron las reglas de oro de forma grupal, si existía algún cambio. 

 

Se realizó el ejercicio 1: los derechos de las y los jóvenes; se trabajó por 

consignas con el anexo de los derechos de los y las jóvenes en busca de la 

ciudadanía, las consignas se organizaron por colores, y se armó un sobre por 

participante que contenía una consigna con una etiqueta de la descripción 

subrayada por el personaje, marcando la etiqueta con un color según la 

problemática que representara el anexo. 

 

Al inicio de la sesión se pegaron dos rotafolios, uno con escuela y otro con 

instituciones. En la sesión se entrega a cada participante un sobre, y se pide, que 

lean su consigna y peguen en su ropa la etiqueta correspondiente; se sugiere que 

busquen a quien comparta el mismo color de su etiqueta, se invita a los que tienen 

un personaje distinto que se incorporen en el lado del salón correspondiente y, que 

quieren dirigir sus acciones y compromisos de aprendizaje, respecto a 
equidad de género en sus ámbitos personal y/o profesional. 
 

Puntos de partida: 

Quien facilita 

 Entrega a cada participante su instrumento, una evaluación de satisfacción 
y circula el registro de compromisos. 

 Pide que respondan de manera individual los instrumentos, para ello otorga 
20 minutos. 

 Al concluir, si aún quedan minutos disponibles, pide uno o dos voluntarios/as 
que quieran compartir algún comentario breve. 
 

Puntos para la reflexión: 

 La autoevaluación es una estrategia de aprendizaje que permite a las y los 
participantes, analizar y tomar conciencia de su progreso de aprendizaje en 
uno o varios momentos del proceso educativo transitado. 

La autoevaluación también es una herramienta para el/la docente, toda vez que 
permite conocer cuál es la valoración que los participantes hacen del aprendizaje, de 
los contenidos que en el aula se trabajan, de la metodología utilizada y constatar el 
alcance de los objetivos establecidos. 

 

OBSERVACIONES 

Y 

AJUSTES 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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organicen sus espacios; se invita al todo el grupo a acercarse a las instituciones 

(todo el grupo debe actuar en el espacio de acuerdo a sus personajes y consignas). 

Posteriormente, se abrió la plenaria para concluir con preguntas guía: cómo se 

sintieron, si se identificaron con el personaje, qué problemas representan los 

jóvenes, qué elementos se dificultaron para la resolución del problema, si se generó 

algún tipo de red y de qué tipo, cómo se puede apoyar a los jóvenes en los 

problemas que enfrentan y cómo se vinculan el ejercicio de la ciudadanía y el de la 

práctica docente. 

 

Se concluyó con los elementos para la conceptualización, en relación a datos 

de la UNICEF, que hay muchas razones por la que los docentes dejan de ir a la 

escuela: la discriminación, la falta de oportunidades, de oferta educativa y la 

necesidad de trabajar; y que dejar la escuela antes del tiempo establecido, 

significaba continuar el aprendizaje en las calles, lo que coartaba las capacidades y 

oportunidades de los adolescentes de manera drástica, al tiempo que aumentaba 

directamente los riesgos de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Fotografía de Alejandra Rosillo]. (ENSM 2012). Archivos fotográficos de la intervención 

“Aprender a Mirar con Lentes de Género para lograr una Sensibilización en y para la Diferencia”. 
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Con el documento de la UNICEF, se hizo la reflexión en el sentido de que, 

casi tres millones de adolescentes trabajan, que su bajo nivel de educación los hacía 

aceptar trabajos mal pagados, peligrosos, en condiciones de explotación y de 

vulnerabiidad para la trata sexual comercial. Por lo tanto, como docentes adultos, 

es importante reconocer expresiones, ideas, inquietudes de alumnos y alumnas, así 

como enseñarles a expresar sus opiniones de manera asertiva. La ciudadanía, los 

derechos humanos, la no violencia y la equidad de género deben ser abordados 

entre y con los alumnas y alumnos para generar estrategias de análisis, reflexión y 

acción para legitimar lo diverso, para afirmar el respeto a los derechos humanos y 

fomentar una convivencia sana que propicie el desarrollo en la escuela. 

 

En el Ejercicio 2, “Los buenos maestros y las buenas maestras”, se hizo un 

recorrido por los recuerdos infantiles, adolescentes y adultos. Se recordaron los 

años del preescolar, primaria y secundaria: cómo era nuestra escuela, cómo eran 

nuestros maestros, otros recuerdos positivos. Esta dinámica fue emotiva ya que 

algunos alumnos tuvieron recuerdos tristes de sus maestros. Se tomaron notas en 

rotafolio de todas las experiencias de los alumnos y, posteriormente, se hizo la 

reflexión acerca de si sus maestros contribuyeron al desarrollo social, intelectual y 

emocional de su educación. Se concluyó, que es de suma importancia tener una 

presencia afectiva y respetuosa de los maestros, ya que es decisiva en la integridad 

del ser humano para crear condiciones de equidad, y contrarrestar la cultura de 

violencia que llega a la escuela. 
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[Fotografía de Alejandra Rosillo]. (ENSM 2012). Archivos fotográficos de la intervención: 

“Aprender a Mirar con Lentes de Género  para lograr una Sensibilización en y para la Diferencia”. 

 

Se realizó la conceptualización del tema a partir de las siguientes 

concepciones: que la ciudadanía no sólo implica derechos y responsabilidades, sino 

también capacidades de participación, así como el goce de los derechos ciudadanos 

para mujeres y para hombres como una conquista política no exenta de conflictos y 

contradicciones. Se enfatizó que la labor docente genera un espacio de oportunidad, 

para ejercitar y contribuir a la participación ciudadana con las personas más 

jóvenes. 

 

[Fotografía de Alejandra Rosillo]. (ENSM 2012). Archivos fotográficos de la intervención: 

“Aprender a Mirar con Lentes de Género para lograr una Sensibilización en y para la Diferencia”. 
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A partir del Ejercicio 3 “Panta Reí”, se reflexionó sobre las construcciones 

equitativas y el aprendizaje cooperativo y participativo, valorando la aceptación, el 

respeto y el reconocimiento con el otro. Se trabajaron Mandalas que se colocaron 

en el suelo, y la instrucción fue mantenerse en el suelo e iluminar de acuerdo a los 

sentimientos que se representaban en el momento; se explicó, al mismo tiempo, el 

trabajo de los monjes budistas en el que hacen los Mandalas con un impresionante 

colorido, y ya que lo terminan lo deshacen, para demostrar lo transitorio y relativo 

de la vida. La idea es reflexionar sobre el mayor esfuerzo que algo nos puede exigir, 

y la propuesta es que así encaremos el día a día, estando siempre estemos listos 

para comenzar de nuevo. 

 

Finalmente, se pidió atención sobre las sensaciones que hay cuando se 

distribuyen los turnos, cómo se da la equidad, cómo se construye lo efímero de un 

resultado, y se llegó a la conclusión de que todo es una transformación, que nada 

es estático pues con el tiempo y con la vida cambiamos. 

 

 

Ejercicio 4. Se inició el 01 de octubre 2015. 

Cierre afectivo: Se realizó una ronda de palabras con la siguiente frase incompleta: 

 

“Los y las docentes de secundaria debemos…” 

 

1. Adquirir los elementos de una cultura política democrática. 

2. Construcción de formas de vida incluyente. 

3. Realizar estrategias en formación de valores. 

4. Fortalecer la democracia para la ciudadanía basada en el respeto a la 

diversidad. 

5. Contribuir al mejoramiento y respeto a las diferencias como fundamento de 

la convivencia. 

6. Plantear el respeto. 
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“Los y las docentes de secundaria debemos…” 

 

Figura 1.21 Cierre Afectivo Sesión Ciudadanía (Rosillo, Alejandra, 2011). 

 

7. Promoción y defensa de los derechos humanos. 

8. Generar actitudes de participación responsable en un ambiente de respeto 

y valoración de las diferencias. 

9. Impulsar a los alumnos a su desarrollo como personas, por medio de la 

reflexión de las circunstancias. 

10. Edificar una vida que merezca la pena de ser vivida y produzca felicidad. 

11. Practicar los valores inspirados en los derechos humanos y la democracia. 

12. Escuchar a nuestros alumnos. 

13. Promover espacios de aprendizaje donde se de prioridad a las 

necesidades e intereses de los alumnos  como sujetos individuales y 

sociales. 

14. Asumir posturas y compromisos relacionados con el desarrollo personal y 

social de los alumnos. 

15. Aprender a reflexionar para tomar decisiones sobre la resolución de 

conflictos en el día. 

16. Resolver los retos de forma creativa, dialógica y empática. 

17. Aprovechar el potencial que contiene la divergencia de opiniones. 

 

18. Tratar de sintonizar con la emoción del hablante, para mostrar que 

comprendes lo que siente. 
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Se realizó el Ejercicio 5 “Autoevaluación final y de satisfacción”, se entregó 

un instrumento impreso a cada participante,  con una escala para la calificación de 

muy bien, bien, regular y mal. 
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4.3.5 COMPETENCIAS DOCENTES E INDICADORES. 

 

Las competencias en el terreno educativo tienen diversas acepciones y 

lecturas, pues no existe una definición única. Hay las que atribuyen más peso a 

conocimientos, habilidades y destrezas, y otras, a las actitudes y valores. Aunque,   

hay rasgos que son comunes en todas las posiciones que se dan en el interior de 

este enfoque.  

 

El enfoque por competencias no se centra de forma absoluta en lo 

competitivo, sino también en otros aspectos como la capacidad de recuperar los 

conocimientos y experiencias, y aprender en equipo para lograr una enriquecedora 

interacción con los otros. Se dice que una persona es competente en el ámbito 

laboral porque desarrolla habilidades y destrezas en su trabajo, haciendo eficiente 

y eficaz su producción. 

 

 

Las competencias movilizan y dirigen todos estos componentes hacia la 
consecución de objetivos concretos; son más que el saber, el saber hacer o 
el saber ser. Las competencias se manifiestan en la acción de manera 
integral. (Programa de Educación Primaria, 2009:36-37) 

 

La manifestación de una competencia revela la puesta en juego de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de propósitos en 

contextos y situaciones diversas. Para este proceso se utiliza el concepto “movilizar 

conocimientos”. 

 

[…] las competencias pueden ser consideradas como resultado de tres 
factores: el saber proceder, que supone saber combinar y movilizar los 
recursos pertinentes; el querer proceder, que se refiere a la motivación y a la 
implicación personal del individuo; el poder proceder, que remite a la 
existencia de un contexto, de una organización del trabajo, de condiciones 
sociales que otorgan posibilidad y legitimidad en la toma de responsabilidad 
y riesgo del individuo (Le Boterf, 1998:150; en:  Moya, 2011:36) 
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Cabe redefinir la competencia como los conocimientos, destrezas, 

habilidades, práctica de valores y aptitudes que se van desarrollando gradualmente 

en el marco de situaciones interpersonales en contextos sociales, culturales y 

políticos, a través de procesos de movilización de saberes que tienen como 

objetivos el mejoramiento armónico y de calidad de vida. En el mundo de hoy, todas 

estas capacidades son necesarias para hacer frente a las rápidas transformaciones 

sociales. 

 

Desde mi interpretación, la competencia es un objetivo que debe desarrollar 

el docente a través de las habilidades, destrezas y la observación de las actitudes 

de sus alumnos, para favorecer su desarrollo cognitivo e intelectual. Este último, 

aspecto fundamental para hacer frente a las demandas de un contexto social 

complejo, y que se caracteriza por la diversidad intercultural. En este sentido, lo 

importante es reconocer los aspectos que son parte integral de una competencia, a 

manera de orientar lo mejor posible la intervención docente. Cabe destacar que las 

competencias no se enseñan de un momento a otro, sino que se van desarrollando 

a lo largo de la vida. 

 

La noción de competencia comporta todo un conjunto de conocimientos, 
procedimientos, actitudes y capacidades personales que se complementan 
entre sí, para que la persona pueda actuar con eficacia frente a diferentes 
situaciones y se relaciona con la capacidad movilizada para responder a 
situaciones cambiantes.(Opertti, 2010:19) 

 

Esto significa que el docente, para desarrollar una competencia en sus 

alumnos, tiene que tener en consideración lo siguientes aspectos: a) transmitir que 

es importante saber cómo seguir aprendiendo, en la medida en que necesitamos 

nuevas habilidades para la vida y el trabajo, b) enseñar cómo afrontar el gran 

volumen de información existente para convertirlo en conocimiento útil, c) transmitir 

la conciencia de que el conocimiento es necesario para enfrentar los cambios, tanto 

en la sociedad como en nuestras propias vidas, d) crear conciencia de que el 

docente tiene que aprender y desaprender, al ritmo de los cambios sociales, 

individuales y de la propia práctica docente. El dilema docente al que nos 



142 

 

encontramos es la conciencia de nuestra inmersión en la sociedad de la 

información, que al mismo tiempo que nos rebasa y nos provoca incertidumbre, nos 

demanda un pensamiento complejo y crítico para dar proyección al humanismo 

científico del siglo XXI. 

 

Es así que, esta propuesta de intervención favorece el desarrollo de 

competencias docentes. Perrenoud desarrolla diez competencias para enseñar, de 

las cuales vinculará tres con una competencia especifica: elaborar y hacer 

evolucionar dispositivos de diferenciación. En ésta, tendrán que confluir, 1) la 

vertiente hacer frente a la heterogeneidad en el mismo grupo de clase, 2) el trabajo 

en equipo, en la vertiente confrontar y analizar conjuntamente situaciones 

complejas, prácticas y problemas profesionales y, 3) afrontar los deberes y los 

dilemas éticos de la profesión, en la vertiente luchar contra los prejuicios y 

discriminaciones. (Perrenoud, P. 2007) 

 

En cuanto al objetivo de elaborar y hacer evolucionar dispositivos de 

diferenciación, frente a una organización del trabajo de clase tradicional o frontal, 

la competencia emergente o subalterna consiste en asumir la heterogeneidad del 

grupo, trabajando con dispositivos complementarios propios de una pedagogía 

diferenciada. Una propuesta en este sentido, es la de saber poner en 

funcionamiento el método de la enseñanza mutua. Hacer trabajar a los alumnos en 

equipo es, sin duda, un nuevo desafío didáctico. Esta competencia pedagógica 

implica, el saber crear las condiciones de cooperación necesarias en las que se 

ponen en juego determinados valores y actitudes, como la tolerancia y el respeto. 

Otra competencia específica emergente, que consolida la de hacer frente a la 

diversidad, se refiere al trabajo con alumnos que presentan necesidades educativas 

especiales. Para hacer frente a esta diversidad el autor propone la competencia de 

saber practicar un apoyo integrado. Ello implica un acercamiento a la cultura 

profesional de los profesores especializados o profesores de apoyo. 
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El trabajo en equipo instalado en la profesión como una opción personal, se 

tiene que abrir hacia una nueva competencia de cooperación que deberá abarcar a 

todo el colectivo. El autor propone, que en un futuro, será deseable que todos los 

docentes estén preparados para organizar desde un sencillo grupo de trabajo, hasta 

elaborar un proyecto de equipo. El ser competentes en esa faceta implica saber 

adoptar el rol de líder, para dirigir las reuniones e impulsar y mantener el equipo. 

 

Esta competencia emergente se asienta en la convicción de que el trabajo en 

grupo es tanto un valor como una aptitud. De esa actividad aprenderemos no sólo 

los aspectos positivos que potenciarán los conocimientos individuales, sino también, 

el aprendizaje del manejo de conflictos como algo inherente a la  realidad de 

cualquier colectivo. Por lo tanto, los docentes deberán estar preparados en 

cuestiones de dinámica de grupos así como capacitados para ser moderadores y 

mediadores. 

 

En cuanto a, afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión, 

los saberes que pertenecen a esta competencia tienen que relacionar con el campo 

de la ética. El autor nos presenta una sociedad en crisis, con ausencia de valores, 

y en donde el desarollo de competencias éticas se aprecia más como un ejercicio 

cercano a la utopía, que como una tarea de consecución próxima. En una escuela 

pública que ha de enseñar a contracorriente a afirmar valores que se contradicen 

con la realidad social, son competencias imprescindibles, o éticamente necesarias, 

la de prevenir la violencia en la escuela y en la ciudad, la de luchar contra los 

prejuicios y las discriminaciones sexuales, étnicas y sociales. También, saber 

desarrollar el sentido de la responsabilidad, la solidaridad, el sentimiento de justicia 

y el saber gestionar las reglas de la vida en común referentes a la disciplina. 

 

El autor es consciente de que en determinados ambientes difíciles, los 

dilemas éticos de la profesión se acentúan, los desafíos aumentan y no se 

encuentran respuestas. De ahí que exprese que la competencia de los profesores 
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es concientizarse de forma clara de la situación, y asumir sus responsabilidades. 

También, recuerda que la negociación y la comunicación, son competencias 

básicas para navegar en el día a día entre las contradicciones de nuestros sistemas 

sociales. 

Los principios a tener en cuenta para el buen desempeño del proceso son: la 

evaluación será un proceso continuo y sistemático, los participantes deben conocer 

los aprendizajes esperados, los indicadores con los que serán evaluados y lo que 

se espera de ese proceso. La evaluación se efectuará en cada sesión, y sus 

resultados se tomarán en cuenta de forma cualitativa, para a su vez, evaluar el 

aprendizaje de los estudiantes, la actuación docente y las actividades didácticas. 

 

La elaboración de indicadores es un paso crítico en el proceso de evaluación 

del impacto y desempeño de las competencias que se desarrollan en la 

intervención. Esa información es un referente para los participantes, ya que pueden 

identificar los conocimientos, fortalecer la toma de decisiones, las reflexiones 

críticas sobre las actitudes como un profesional de la educación, entre otros. 

 

El indicador es una visión de la realidad que se pretende transformar con el 

proyecto, y constituye el criterio para evaluar el comportamiento de las variables. 

Los indicadores son los que permiten organizar y  evaluar las estrategias, procesos 

y logros de la acción institucional. 

 

En esta concepción, se ha definido al indicador como una expresión 

estadística, que permite reconocer dónde se está y hacia dónde se va en la 

persecución de objetivos y valores, y, además, como un medio para evaluar 

diversos programas y, en especial, su impacto social. El término indicador en un 

sentido más estricto, se puede aplicar a aquellas características observadas que 

son susceptibles de expresión y recurrencia. 
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A continuación abordamos los criterios de evaluación y acreditación de cada 

sesión en cada tema, que será evaluado según cuatro niveles de desempeño, con 

las especificaciones siguientes:  

 

TEMA 1 ¿QUÉ ES EL GÉNERO? 

Competencia: elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. Se trata de fomentar el 

diálogo y la participación de aportaciones personales con una actitud crítica, haciendo frente a la 

heterogeneidad en el mismo grupo de clase. Se busca crear conciencia acerca de las prácticas que 

derivan en discriminación, sexismo y problemas de género en general, y que obstaculizan la 

reconstrucción de un hábitus de equidad en la docencia. 

 

 

Figura 1.22 Criterios de Evaluación de competencias docentes (Rosillo, Alejandra, 2012) 

 

Niveles de 

Desempeño 
Descripción: 

(D.O) 

Desempeño 

óptimo 

 Demuestra total comprensión sobre el tema. 

 Propone estrategias para fomentar el diálogo, la convivencia y la participación ciudadana. 

 Describe con claridad las relaciones igualitarias, no sexistas, en un contexto cotidiano 

dentro del aula. 

 Reconoce las diferencias con una actitud crítica, reflexionando los estereotipos de género. 

 Valora los roles representados en la sociedad, y la reorientación de su práctica docente. 

(DS) 

Desempeño 

satisfactorio 

 Demuestra la comprensión del tema casi en su totalidad. 

 Identifica los elementos que deben incorporar a su práctica docente, para favorecer el 

aprecio y respeto por la interculturalidad. 

 Sus propuestas de intervención docente incluyen la capacidad para reconocer la igualdad, 

atributos y prácticas construidas sobre las diferencias y cualquier forma de discriminación. 

 Brinda propuestas creativas para el cambio equitativo y sus representaciones. 

(D.E) 

Desempeño 

elemental 

 Demuestra poca comprensión del tema. 

 Brinda propuestas que reflejan un dominio parcial del tema. 

 Deja afuera algunos factores de elaboración de estrategias para la perspectiva de género 

y la participación ciudadana. 

 No identifica las diferencias construidas socioculturalmente que contribuyen a la 

discriminación y desigualdad. 

 Denota poca comprensión de los enfoques de equidad de género y diversidad. 

(D.I) 

Desempeño 

insuficiente 

 No muestra claridad en el dominio de los temas a considerar en su práctica docente. 

 Ofrece propuestas de intervención docente monótonos, estereotipadas y se limitan en el 

despliegue de sus potencialidades. 

 Las propuestas que presentan no atienden los problemas identificados. 

 Limitan su participación a respuestas memorísticas. 

 Se presenta como una persona autoritaria y falta de apertura hacia el otro. 
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Al finalizar cada tema del proyecto de intervención se realizó una 

retroalimentación con los participantes, lo que permitio dar el cierre de cada tema, 

y a su vez, evaluar lo aprendido; se valoró, si la propuesta logró cubrir la 

competencia docente esperada en cada uno de los participantes. 

 

 

 

 

Figura 1.23 Criterios de Evaluación de competencias docentes (Rosillo, Alejandra, 2012) 
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TEMA 2 “EQUIDAD DE GÉNERO” 

Competencia: Trabajar en equipo para analizar situaciones complejas, prácticas y problemas 

profesionales. Se trata de identificar las características del aprendizaje cooperativo y de incorporar 

este saber a la práctica docente. El objetivo es favorecer en el educando una cultura de la igualdad, 

de aceptación de la diversidad y de  liderazgo compartido, que posibiliten la integración sociocultural 

bajo una perspectiva de equidad de género. 

 

Figura 1.24 Criterios de Evaluación de competencias docentes (Rosillo, Alejandra, 2012. 

 

 

Niveles de 

Desempeño 
Descripción: 

(D.O) 

Desempeño 

óptimo 

 Argumenta sobre la importancia de la igualdad. 

 Genera propuestas de intervención para contribuir en la construcción de una 

sociedad equitativa. 

 Muestra coordinación, vinculación y distribución equitativa en tareas dentro 

del equipo. 

 Genera actitudes positivas entre hombres y mujeres, favoreciendo las 

relaciones que se tienen entre sí y el profesorado. 

 Favorece la aceptación de las diferencias y su respeto en hombres y 

mujeres, desde su propia organización escolar. 

(DS) 

Desempeño 

satisfactorio 

 Muestra dominio parcial del tema. 

 Integra algunos conceptos manejados a lo largo del tema, como son 

igualdad, diferencia y equidad de género. 

 El trabajo está claramente manejando por la ayuda mutua y la cooperación. 

 Se favorece el trabajo cooperativo atendiendo actitudes, valores y normas. 

 Toma acuerdos y asume los compromisos que favorezcan el aprendizaje 

cooperativo. 

(D.E) 

Desempeño 

elemental 

 Demuestra poca comprensión  del tema. 

 Los trabajos se realizan en solitario. 

 Incluyen en sus propuestas argumentos débiles sobre la igualdad y 

ciudadanía. 

 Muestra pocas semejanzas y diferencias de algunos aspectos importantes 

sobre la igualdad de género. 

(D.I) 

Desempeño 

insuficiente 

 Es superficial su reflexión sobre la importancia de la igualdad. 

 Identifica de manera superficial la importancia del trabajo cooperativo y 

trabaja individualmente. 

 No hay argumento, ni respuestas a los cuestionamientos, no aporta ideas 

propias. 

 No presenta estrategias metodológicas para favorecer el aprendizaje 

cooperativo. 
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Al finalizar cada tema del proyecto de intervención se realizó una 

retroalimentación con los participantes, lo que permitio cerrar cada tema y a su vez 

evaluar lo aprendido. Se valoró si la propuesta logró cubrir la competencia docente 

esperada en cada uno de los participantes. 

 

 

Figura 1.25 Criterios de Evaluación de competencias docentes (Rosillo, Alejandra, 2012). 
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TEMA 3 “CIUDADANÍA” 

Competencia: afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión, identificando los prejuicios y 

las discriminaciones sexuales, étnicas y sociales. Se trata de crear situaciones que favorezcan el 

aprendizaje cooperativo y la construcción de valores de una identidad moral y cívica, que reconozca 

las desigualdades y diferencias, y al mismo tiempo, que fomente la tolerancia y el respeto dentro y 

fuera de la comunidad escolar, en un marco de democracia y autonomía. 

 

Figura 1.26 Criterios de Evaluación de competencias docentes (Rosillo, Alejandra, 2012) 

 

Al finalizar cada tema del proyecto de intervención se realizó una 

retroalimentación con los participantes, lo que permitió cerrar cada tema, y a su vez, 

evaluar lo aprendido. Se valoró si la propuesta logró cubrir la competencia docente 

esperada en cada uno de ellos. 

Niveles de Desempeño Descripción: 

(D.O) 

Desempeño óptimo 

 Visualiza problemáticas y expone los aspectos del contexto. 

 Menciona aspectos importantes de los dilemas éticos fomentando el diálogo 

y la participación ciudadana. 

 Participa y reconoce la igualdad de las personas en dignidad y derechos. 

 Reflexiona y modifica los propios estereotipos de género, como parte de su 

actuar cotidiano. 

(DS) 

Desempeño satisfactorio 

 Demuestra comprensión del tema, y describe aspectos a tomar en cuenta 

para fomentar los valores y la ciudadanía. 

 Responde argumentos sobre el papel  colectivo docente o de la comunidad 

escolar  en la educación de la ciudadanía. 

 Menciona prácticas para abordar la ciudadanía no sólo derechos y 

responsabilidades, sino también la capacidad de participación. 

 Define la conceptualización de ciudadanía, como la igualdad de derechos 

ante la ley. 

(D.E) 

Desempeño elemental 

 Le faltan elementos para comprender los derechos de la ciudadanía. 

 No reconoce la forma de combatir la exclusión sobre la igualdad de 

oportunidades de las personas. 

 Su participación es individual, denota que los obstáculos del contexto 

escolar lo absorben y afectan su autonomía. 

 Asume un rol como poseedor de todo el saber. 

(D.I) 

Desempeño insuficiente 

 No hay argumentos, ni respuestas sobre la importancia que ejerce la 

ciudadanía al trabajar cooperativamente. 

 No presenta estrategias que favorezcan el diálogo, ni la convivencia dentro 

de la sociedad. 

 No reconoce los derechos humanos. 
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Figura 1.26 Criterios de Evaluación de competencias docentes (Rosillo, Alejandra, 2012). 
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Análisis grupal de resultados: 

Mediante los indicadores arriba expuestos, se pueden observar, de manera 

general, los resultados de cada competencia docente por unidad temática, asi como 

los resultados en las tablas de evaluación. De éstos, se destacan tres aspectos: 

actitudinal, procedimental y conceptual. 

 

En general, los participantes respondieron como se esperaba al despertar su 

interés y motivación por la reflexión critica para realizar las actividades, sin embargo, 

hubo factores externos que, en algunos participantes, no les permitieron obtener 

mejores resultados. 

 

Los alumnos que consolidaron las competencias docentes fueron 5, los que 

se encuentran en proceso 9, mientras que 4 participantes no consolidaron lo 

esperado. 

 

Los resultados arrojados por las listas de cotejo, reflejan que en su mayoría, 

los alumnos respondieron favorablemente a las diferentes estrategías que utilicé 

para la sensibilización, y para generar una participación activa en cada grupo en 

trabajo cooperativo. Sin embargo, hubo dificultades que impidieron consolidar el 

trabajo cooperativo y su participación activa. 
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4.4 INSTRUMENTOS, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

 

Dentro de los medios de aprendizaje, se agrupan los instrumentos mediante 

los cuales la profesora comunica los contenidos de la enseñanza y su concepción. 

La selección de los medios ha de estar acorde con las realidades de la escuela. 

 

La Evaluación es el proceso de análisis a través del cual se reflexiona sobre 

la práctica docente. El propósito es informar para tomar las mejores decisiones o 

aumentar la capacidad de hacerlo. 

 

 El seguimiento y la evaluación son elementos fundamentales en la fase de 
ejecución del proyecto, es decir cuando se realizan las actividades de ajuste 
que caracterizan la replanificación, y también se analizan los factores que 
contribuirán o no al pleno éxito del proyecto. Un proyecto bien evaluado 
define acciones de continuidad que garantizan su sostenibilidad social a 
largo plazo. (Rede Mulher de Educación, 1996) 

 

La selección de estrategias de evaluación es la última tarea de la unidad 

didáctica. Para que la evaluación sea formativa y cualitativa, debe utilizarse como 

un medio que proporcione información, tanto para propiciar una retroalimentación 

adecuada a los estudiantes como para mejorar la enseñanza del profesor. Es por 

ello, que la evaluación se convierte en un instrumento para el seguimiento del 

aprendizaje de los alumnos y para mejorar la integración en el aula. 

 

En relación con la Unidad Didáctica son muchos los aspectos que se pueden 

valorar. Para la valoración de las actividades, se pueden utilizar como criterios la 

motivación e interés que generan en los alumnos, la complejidad de la ejecución, la 

adecuación al tiempo previsto, el logro de los aprendizajes esperados y su 

disposición a trabajar. 

 

La siguiente decisión en el procedimiento, que se refiere a cómo y cuándo 

evaluar. Para ello es necesario tener en cuenta la fase que se va a evaluar y sus 

requerimientos. Respecto a cómo evaluar, es necesario, desde la función que se le 

asigna a la evaluación, que las actividades de evaluación sean las propias 
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actividades de enseñanza, o que se incorporen cuando la situación lo requiera. 

Todos los comentarios y preguntas deben ser tomados en cuenta para la 

resignificación de mi práctica docente, para tener la apertura y respeto de escuchar 

al otro. 

 

Los instrumentos para la recolección de evidencia empírica en las 

evaluaciones educativas de cada unidad didáctica, son los siguientes: 

 

Seguimiento de las actividades (Véase en anexo 1.3) 

 Un diagnóstico inicial y  preguntas detonadoras. 

 Pruebas escritas de tipo de respuestas construidas por sus referentes. 

 Pruebas prácticas a través del trabajo en equipo. 

 Registros de observación por medio del diario de clase. 

 Mapas y cuadros en papel bond. 

 Videos e imágenes. 

 

Seguimiento de aprendizaje cooperativo (Véase en anexo 1.4) 

 Análisis de participación y de la convivencia en la toma de decisiones, de 

forma colectiva e individual. (formato). 

 Lista de cotejo de participación de mujeres y hombres de forma cooperativa, 

resignificando su práctica docente a través de las diferencias y la mediación 

pedagógica. 

 

Seguimiento del rendimiento personal (Véase en anexo 1.5) 

 

Se realiza de acuerdo al docente en formación, para que se vea reflejada la 

equidad de género no solo en su planificación, sino en el momento que realiza su 

práctica docente. El objetivo es que visualice las desigualdades que se presentan 

dentro del aula entre niños y niñas, y resignifiqué su práctica (utilzando 

videograbaciones y el diario del investigador). 
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El curso-taller evalúa el progreso de los estudiantes, por lo que se incluirán 

diferentes recursos de los alumnos como la hetereoevaluación, auto-evaluación, 

coevaluación y una encuesta para evaluar el desempeño de la asesora. (Véase 

anexo 1.6). 

 

A partir del planteamiento del proyecto de intervención, las estrategias que 

se llevaron a cabo, como la observación participante y el aprendizaje cooperativo 

con un enfoque intercultural, nos llevan al reconocimiento de que la diversidad 

escolar es una realidad que se tiene que trabajar arduamente y día con día, 

promoviendo interacciones de convivencia y prácticas educativas y socioculturales 

dentro del aula. 

 

Es importante que nosotros los docentes tomemos en cuenta que el 

desempeño dentro del aula, tanto de alumnos como del mediador, se proyecte 

conjuntamente con la educación, hacia la construcción de una sociedad en la que 

todos tengan el mismo derecho y acceso a las posibilidades de participación y se 

beneficie de la diversidad. En este sentido, en la exploración de esas posibilidades, 

la educación tiene un papel central para superar las asimetrías sociales, construir 

una sociedad integrada bajo el respeto, el reconocimiento y el enriquecimiento en y 

para la diversidad y, en la formación de personas reflexivas y  críticas hacia 

interculturalidad. 

 

Una herramienta indispensable para lograr dicha transformación es, sin duda, 

una reforma de la educación fundamentada en aceptar nuestras diferencias 

culturales, en el conocimiento para una mejor comprensión del mundo y de sí mismo 

en relación con el otro. En conjunto, implica un cambio de pensamiento orientado 

por la reflexión de nuestra acción y de su autorregulación. 

 

La generación de la alteridad conlleva apertura por parte de nosotros los 

docentes, necesario para promover encuentros y desencuentros que generen 

espacios de dialogo y comunidades activas, donde la expresión sea el actor 
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principal, y el escucha sea el invitado de honor. Las vivencias diarias del docente 

permitirán el acercamiento a las experiencias interculturales que favorezcan la 

generación de conciencia ciudadana en los alumnos. Para lograr esto necesitamos 

salir, ver y participar con la sociedad, entendiendo a ésta como un espacio de 

encuentro de múltiples culturas e interacciones sociales. 

 

Aparte de los saberes dentro del aula, se puso en práctica la convivencia 

entre los alumnos, que orientamos a lograr la armonía dentro del aula y el 

aprendizaje cooperativo. Confirmamos que ambos objetivos son, a su vez, 

herramientas para lograr vínculos de solidaridad, con el propósito de interactuar 

hacia la construcción de nuevos conocimientos que tengan como fuente la vivencia 

resultado de su cultura, y la identificación de las necesidades de aprendizaje. 

 

Finalmente, creemos que, para optimizar nuestra labor docente, debemos 

modificar paulatinamente los hábitos y roles tradicionales, y desarrollar nuevas 

habilidades a fin de promover el desarrollo de competencias y actitudes positivas. 

Serán importantes la reflexión sobre nuestro desempeño y la apertura sobre la 

mediación pedagógica, pero, será fundamental, el encauzamiento del alumno hacia 

tareas y actividades que lleven a una comprensión crítica de los motivos y 

finalidades del aprendizaje cooperativo con un enfoque intercultural. El elemento 

necesario es un espacio de libertad para la toma de acuerdos y decisiones para el 

respeto hacia los juicios de valor, y para las formas de resolución de los dilemas del 

aprendizaje.  
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CAPÍTULO V. 

FAVORECIENDO EL CAMBIO 

 

Defendemos el proceso revolucionario como 

una acción cultural dialogada conjuntamente con el 

acceso al poder en el esfuerzo serio y profundo de 

concientización. 

 

Paulo Freire 

 

5.1 EXPERIENCIA EDUCATIVA PARA PROMOVER LA EQUIDAD DE 

GÉNERO EN LA FORMACIÓN DOCENTE. 

 

La Reforma en Educación Básica implica cambios, resistencias y 

transformaciones en las comunidades escolares, así como dar cumplimiento a los 

niveles de desempeño que se establecen a nivel nacional e internacional, en el 

desarrollo de competencias para la vida. En este sentido, las instituciones escolares 

si bien generan productos culturales que han surgido en una época determinada, 

éstos, también van cambiando según las necesidades históricas de la sociedad. 

 

Bauman plantea que los vínculos en las relaciones interpersonales y de 

convivencia están caracterizados por la precariedad, el individualismo egoísta y  la 

volatilidad, que son parte de nuestra sociedad global, occidentalizada y de consumo, 

y en donde la orientación de la información profundiza este perfil.  

 

Insertos en este contexto, discriminar, rechazar o despreciar son realidades 

tan evidentes que no podemos evitarlas. Las repetimos de forma cotidiana y se han 

normalizado, al grado que, paradójicamente, ahora es difícil entenderlas como 

conductas excluyentes y violentas. En lo que concierne al ámbito educativo, si bien 

están presentes y arraigadas, también existen alternativas basadas en la 

convivencia, el aprendizaje cooperativo, el desarrollo de competencias para la vida 
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y la socialización, que tienen como objetivos el respeto a la individualidad y el 

desarrollo social. Sin embargo, en la meta de buscar éste, también se ha caído en 

la ‘necesidad’ de simplificar la dispersión de la diversidad al imponer categorías 

tanto para ‘entender’ como para homogeneizar la singularidad de los seres 

humanos. En este aspecto, el maestro es el mejor elemento que tiene el Estado 

para la reproducción del orden social, pues, de principio, y en relación con el tema 

desarrollado en esta investigación, refuerza la distinción de género en sentido 

jerárquico y discriminatorio. 

 

Sin embargo, la práctica docente orientada a contribuir a la integración 

personal y social, está llena de obstáculos como el poder, la discriminación, la 

minimización, la naturalización de prejuicios y conductas agresiva, entre otras. Estos 

comportamientos y valores, desafortunadamente, se acentúan en las relaciones 

interpersonales, y puede contribuir a profundizar la brecha de género en la 

comunidad educativa, si no se está consciente de ello. 

 

Como observaciones sobre el ambiente áulico en la perspectiva de la 

intervención, podemos decir lo siguiente: primero, se presentó resistencia a nivel 

grupal sobre el trabajo cooperativo, pues querían trabajar individualmente, hombre 

con hombre y mujer con mujer; segundo, dado lo anterior, se les tuvo que 

sensibilizar sobre la alteridad y sobre la necesidad e importancia del trabajo 

cooperativo. 

 

A partir de esto último, y bajo una comunicación dialógica, fue posible generar 

acuerdos para trabajar en grupos y crear condiciones y normas del trabajo para la 

distribución de tareas, roles, recursos, las producciones individuales, grupales y el 

asentamiento de notas de grupo e individuales. 

 

Se acordó también, al término de las sesiones, un cierre afectivo con 

autoevaluación y hetereoevaluación. Asimismo, se observó el germen de nuevas 

habilidades sociales, pues a partir de la segunda sesión se crearon cambios hacia 
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la integración en sus roles de trabajo para que fueron rotativos. Se logró con ello, 

como prácticas concretas: respetar otras opiniones, respetar turnos de palabra, 

mantenerse en un nivel mínimo de ruido, controlar el tiempo, pedir y ofrecer ayuda, 

negociar conflictos, llegar a acuerdos, resumir, corregir respetuosamente unos a 

otros, elaborar documentos conjuntos, criticar ideas no personas, e integrar 

diferentes ideas en una conclusión. 

 

De tal manera que, si se busca entonces que la escuela sea un lugar donde 

esperamos que niñas y niños aprendan a socializar y adquieran los conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores necesarios para su formación, los docentes y la 

comunidad educativa tienen una gran responsabilidad en esos objetivos. Y es por 

ello que, la acción educativa debe contar con las herramientas de prevención y de 

visualización de los problemas de la falta de equidad de género, y de invisibilización 

de mujeres y hombres. 

 

La ciencia social nos marca que cada cultura y época define género de una 

forma diferente, así como lo que se espera de hombres y mujeres. En nuestra 

sociedad, los comportamientos que antes se consideraban exclusivamente 

femeninos, hoy se comparten con lo masculino, como llevar pendientes, depilarse 

o cuidarse la piel. 

 

Desde la perspectiva de la innovación, en la presente investigación he 

enfatizado en la necesidad de recuperar y proponer herramientas teóricas y 

metodológicas, que nos ayuden a transitar hacia un modelo educativo centrado en 

el docente en formación, caracterizado por la educación en comunidad, en 

perspectiva de género, ciudadanía y equidad. Todo esto, implica no sólo la 

trasformación de su práctica cotidiana en las aulas, sino, desde mi experiencia, un 

proceso de resignificación docente que, aunado al inicio de una esperada 

transformación del estudiante, se conviertan en los medios para acercarse a un 

nuevo modelo educativo en y para la diversidad e interculturalidad. 
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5.2 TRANSFORMACIÓN DE MI PRÁCTICA DOCENTE. 

 

Desde mi posición como pedagoga y después de mi proceso formativo en la 

Maestría en Educación, dentro del campo de la educación intercultural y pedagogía 

de la diferencia, presento las siguientes reflexiones y conclusiones emanadas de 

este proyecto de intervención. 

 

Actualmente transitamos por una evidente crisis de civilización, derivada del 

modelo de desarrollo global y nacional, que se nos presenta como un gran desafío. 

Por mi formación e interés personal, he decidido contribuir con mi trabajo en el 

ámbito educativo. 

 

Una de las primeras reflexiones se refiere a que, comúnmente, a la educación 

intercultural se le relaciona con el multiculturalismo, donde sólo coexisten los grupos 

culturales en un mismo contexto. Desde mi interpretación, es necesario incorporar 

la noción de interculturalidad como parte de una perspectiva teórica que, más allá 

de una moda pasajera, nos remita a la interpretación de los fines de la educación 

en la sociedad en un mundo diverso, interdependiente y pluricultural. Al limitarnos 

al reconocimiento de una sola cultura, reducimos la visión global de la crisis actual 

y las alternativas que podemos construir. 

 

En relación a lo anterior, el docente debe mantenerse alejado de las prácticas 

educativas que no establezcan nexos con la realidad de los alumnos, pero también 

debe orientarse a desarrollar una educación de integración. En este sentido, las 

unidades didácticas fueron un medio para lograr varios objetivos: a) la 

sensibilización sobre la equidad de género; b) apoyándonos en los contenidos y en 

el aprendizaje cooperativo, nos encaminamos a redefinir la interacción entre los 

estudiantes para mejorar los resultados de aprendizaje y la convivencia; c) la 

reapropiación de varios conocimientos de manera crítica, para finalmente culminar 

con la pedagogía de la diferencia; d) mayor acercamiento y conciencia sobre la 

interculturalidad, procesos que demostraron su viabilidad para mejorar la relación 
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con el otro y construir una educación más democrática e igualitaria, lo que 

fundamental para lograr una sociedad más justa y solidaria. 

 

La visión de los estereotipos de género crea una falsa superioridad del ser 

humano sobre la diferencia de otro ser humano, lo que deriva en una perspectiva 

de segregación, discriminación y exclusión. Con la intervención, se trabajaron 

procesos de autorreflexión y análisis que permitieron a los estudiantes vislumbrar la 

complejidad de las temáticas abordadas, pero además, hicieron consciencia de la 

posibilidad transformadora de una educación intercultural. Las estrategias 

didácticas estuvieron centradas en acciones para que los alumnos investigaran, 

indagaran, experimentaran, registraran, interpretaran, representaran, compararan, 

crearan y obtuvieran experiencias de aprendizaje para estimular su desarrollo y 

formación integral. Además de generar actitudes de mejoramiento de la relación con 

el otro, se promovió la conformación de un sujeto en armonía consigo mismo, con 

los demás y con su entorno, provocando así una reformulación hacia posturas más 

comprensivas y holísticas. 

 

La transformación se construye con personas con responsabilidad social, con 

pensamiento social, con madurez mental, es decir, con sujetos conscientes de las 

consecuencias individuales y sociales de su actuar cotidiano. 

 

Definitivamente, no basta con incluir a la interculturalidad como un principio 

pedagógico en los planes de estudio, o realizar durante el ciclo escolar acciones 

aisladas, sino que el tratamiento de la educación intercultural tiene que construirse 

a través de actividades permanentes y orientadas a mejorar la relación consigo 

mismo, con el otro y con el entorno. 

Una de las tareas del docente es descubrir posibilidades dentro de los 

obstáculos. En mi experiencia, trabajar en un clima motivador –construido justo para 

relativizar las dificultades del quehacer docente-, basado en el principio de una 

comunidad de aprendizaje, me permitió reflexionar críticamente y transformar mi 

docencia. En general, esto implico nuevas posibilidades creativas, expectativas más 
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realistas y acordes al comportamiento en el salón de clases, y, en particular, una 

participación comprometida con las actividades de aprendizaje. 

 

Favorecer un aprendizaje cooperativo desde la perspectiva de género, 

significó vincular una ética de la solidaridad y apoyo en las relaciones 

interpersonales maestro-alumno y alumno-alumno, un esfuerzo docente para, -más 

allá de diferencias de género, raza, etnia, cultura, niveles socioeconómicos, 

discapacidades y cualquiera otra diferencia personal-, sensibilizar sobre la 

interculturalidad con perspectiva de género. Integrar en el diseño didáctico 

situaciones creativas e innovadoras, como fue la intervención docente que 

desarrollo en esta tesis, contribuyó a generar un proceso de conocimiento y 

reflexión, todavía más importante que los logros específicos de actividades: los 

estudiantes de la muestra de la investigación aprendieron a aprender, a investigar, 

a descubrir, a cooperar entre ellos y a apoyarse en sus procesos sociocognitivos. 

Esta experiencia ha enseñado a los estudiantes a hacer preguntas sin 

avergonzarse, a participar en las clases sin temor a que sus ideas fuesen 

ridiculizadas y, a colaborar en parejas o en equipos; en muchas de las actividades 

de aprendizaje, a debatir y a intercambiar ideas para confrontar las de otros y las 

suyas. También, a lograr acuerdos y a esclarecer desacuerdos, dentro de una 

dinámica de convivencia armónica y autorregulada. 

 

Reflexionando como parte de una estrategia educativa, el enfoque centrado 

en el alumno implicó el inicio de un trabajo de conocimiento y actitudinal que estuvo 

acompañado de un aprendizaje cooperativo. Fue un proceso complejo que, por los 

resultados aquí presentados, debe llevarse en forma gradual, reconociendo la 

necesidad e importancia del contexto en el que se inserta el educando. Desde el 

enfoque centrado en el docente y en mi experiencia, aceptar el cambio como reto 

implicó asumirme como docente, pero también aprendiz, mediador y auténtico 

oyente que escuchaba para guiar e intervenir en función de las ideas, experiencias 

y problemáticas que expresaban los alumnos. Observé y participé en escuchar al 

otro y en el ‘mirarse así mismos’ que los estudiantes lograban por la opinión o la 
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participación de sus compañeros utilizando casos cotidianos. Sin embargo, hubo 

áreas de oportunidad que hay que trabajar como son la comunicación, los prejuicios 

y estereotipos que aún persisten entre los alumnos  de nivel  superior, y que nos 

conducen, a no olvidar que este modelo educativo y la cultura de la innovación aún 

no se consolidan en su totalidad. 

 

Desde el aspecto metodológico, en la propuesta educativa estudiada, se 

impone una forma de trabajo en donde tendrá poco sentido encontrar aulas con 

docentes que manejen horarios específicos para abordar determinada materia. Por 

el contrario, los temas deben ser tratados desde una visión global y situarse así, en 

una perspectiva sistémica de tratamiento interdisciplinar. Si la competencia es 

“saber hacer en contexto”, los estudiantes requieren de una metodología activa y 

participativa, en la que se promuevan diversas estrategias de indagación y 

resolución de problemas. Puedo afirmar que los docentes en formación 

desarrollaron diversas actividades vinculadas con la equidad de género que los 

sensibilizó, pues durante el proceso escuché y aprendí de sus diversas 

participaciones críticas y propositivas. En síntesis, bajo la perspectiva del enfoque 

aquí manejado, no se trata de transmitir información, sino de generar 

cuestionamientos que permitan una comprensión compleja de la realidad para la 

construcción de escenarios sociales alternativos. 

 

Finalmente, quiero decir que pertenecer al gremio docente me motiva para 

continuar compartiendo y construyendo, esta visión de un futuro posible que se 

caracterice por la construcción permanente de una mejor relación con nosotros 

mismos, con nuestros semejantes y con el contexto. Lo que sigue para mi, después 

de este proceso formativo, es aprovechar todos los espacios posibles para compartir 

y difundir mis experiencias y conocimientos. El estudio de la educación intercultural 

me ha motivado aún más para profundizar y mejorar mi formación académica y mi 

ejercicio profesional, que, orientados por procesos de investigación, sean 

fundamentales en el fortalecimiento de la educación. Mi agradecimiento a todos y 

todas los que formaron parte de este proceso formativo. 
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ANEXOS 

 

1.1 Diagnóstico Socioeducativo Pedagógico. 

1.2 Resultados del Diagnóstico Socioeducativo Pedagógico. 

1.3 Seguimiento de las actividades. 

Se basa en un diagnóstico inicial. 

Pruebas prácticas a través del trabajo en equipo. 

Imágenes. 

1.4 Seguimiento de aprendizaje cooperativo. 

Formato de aprendizaje cooperativo y de la convivencia en la toma de 

decisiones, de forma colectiva e individual. 

Lista de cotejo de participación. 

 

1.5 Encuesta para evaluar el desempeño de la asesora. 

Instrumento. 
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1.1 Diagnóstico Socioeducativo Pedagógico. 
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1.2 Resultados del Diagnóstico Socioeducativo Pedagógico. 
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1.3 Seguimiento de las actividades. 
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PREGUNTAS DE ANÁLISIS 
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VIDEO DE LA VIDA DE JUAN 
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ATRIBUTOS DE HOMBRE Y MUJER 
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LENTES DE GÉNERO 
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RECOMENDACIONES PARA EL CAMBIO 
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DIARIO DE GÉNERO 
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ANÁLISIS DE CARICATURA O PROGRAMA T.V. 
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ANALISIS DE LA CARICATURA O PROGRAMA DE T V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO 1 

EQUIPO 2 



193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO 3 



194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO 4 



195 

 

 

1.4 Seguimiento de aprendizaje cooperativo. 
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