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Presentación 
l 

La Dirección y el equipo de investigadores del Instituto de Investigaciones 

de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (IIHCE), luego 

de transcurridos cuatro años desde su última publicación, tienen el agrado 

de presentar a sus lectores el relanzamiento de su Revista de Investigación 

Subversiones. 

En el presente número, Subversiones Nº 4, ofrece a sus lectores un avance 

parcial de dos investigaciones en marcha. El primero se constituye en 

un proyecto ganador de las investigaciones concursables-versión 2013 

que patrocina la Dirección de Investigación Científicas y Tecnológicas, 

"Oportunidades de Género en procesos institucionales y académicos de 

docentes de la Universidad Mayor de San Simón en el periodo 200 9 - 2013 :  

Bases para una propuesta de implementación de Observatorio de Género 

para la Educación Superior", signado con el código PT07HC07, y el segundo 

es una investigación a demanda de la sociedad civil, en asociación con la 

Organización No Gubernamental "Fundación Horizonte", en el marco del 

proyecto "Diagnóstico del mercado laboral y empleabilidad de los jóvenes de 

la zona sud de Cochabamba (Distrito 8)", proyectos ambos correspondientes 

a la gestión de Sonia Castro Escalante y cristalizados durante la gestión de 

Jimena Salinas Valdivieso. 

El presente número de Subversiones ha sido organizado en dos apartados. 

El primer apartado, Reflexiones teóricas, presenta cuatro estados de arte 

sobre la temática de género y la educación superior, que se constituyen en 

avances preliminares de la mencionada investigación. El primer estado del 

arte, "En nombre del género: Una aproximación a los estudios del género 

como categoría teórica", de la autoría de Lourdes Saavedra Berbetty, inicia 

con una definición de la categoría "género", y realiza una revisión de las 

orientaciones teóricas al respecto, repasando las relaciones sociales, las 

diferenciaciones y los sistemas de género como sistemas de poder. Saavedra 
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realiza lo que denomina "una cartografía" desde un análisis histórico, para lo 

cual se adentra en los orígenes del patriarcado y enfoca la tradición marxista 
y el pos-estructuralismo con relación al género. 

El segundo estado del arte, "Tendencias, situación y transversalización en la 

educación superior: miradas desde un enfoque de género", ofrece el trabajo 

de Mireya Sánchez Echevarría, que brinda un panorama general en América 

Latina y el Caribe acerca de la situación en las instituciones de educación 

superior y el rol que juega al interior de ellas la perspectiva de género. Luego 

de identificar las principales tendencias en el contexto global y regional, 

-como una suerte de zoom fílmico-, Sánchez se enfoca específicamente en 
la situación de la Universidad Mayor de San Simón, analizando los datos 

relevantes a la temática de equidad/inequedad de género. 

El tercero, "Institucionalización, equidad de género y universidad'', de 

autoría de Jimena Salinas Valdivieso, aborda la noción de ciudadanía, como 

categoría que enlaza la democracia con el género. Se indaga en cómo, no 

obstante de lo que establecen las leyes, prevalecen mandatos culturales desde 

los cuales históricamente se priva o limita a las mujeres el ejercicio de sus 

derechos ciudadanos. Esta condición, trasladada a otros ámbitos como el 

de la educación superior, reflejan prácticas formales y no formales que no 

necesariamente ofrecen igualdad de oportunidades para varones y mujeres 

respecto a lo académico y político. 

El último estado del arte correspondiente a este apartado, "La mujer en la 

UMSS: ¿Liderazgo universitario versus conciliación familiar?", presenta el 
trabajo de Sonia Castro Escalante, que indaga las razones que subyacen a ·  

la inequidad en el acceso a oportunidades laborales, principalmente en el 

acceso a puestos de liderazgo. Una constante que se encuentra en ese acceso 

inequitativo, es lo relativo al cuidado de la familia, que históricamente 

se ha delegado a la mujer. El estudio aborda cómo por la construcción de 
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estereotipos, se ha atribuido este cuidado familiar preferentemente a la mujer, 

estereotipo que obstaculiza la conciliación con puestos de liderazgo laboral. 

En el segundo apartado, Experiencias de investigación en ciencias sociales, 

se presenta los resultados parciales de la mencionada investigación sobre 
jóvenes y empleabilidad, "Formación y empleabilidad; perspectivas de los 

jóvenes de la zona sud de Cochabamba", de autoría conjunta de Jimmy 

Delgado Villca y Marbin Mosquera Coca. Los autores buscan analizar la 

problemática social de la relación entre empleo, formación profesional 

técnica, necesidades del medio y las demandas. Para ello, se describe el 

contexto sociocultural de los jóvenes, para luego explicar la situación 

educativa, laboral y las expectativas de formación profesional de jóvenes 

entre 15 y 25 años. 

Expresamos nuestro agradecimiento al Comité Editorial, conformado por 

pares evaluadores de nuestra universidad, por las valiosas observaciones y 

sugerencias que hicieron por separado a un trabajo en específico que se les 

entregó para su lectura, y asimismo, a la lectora externa Zulema Ballesteros, 

de la Universidad Mayor de San Andrés. Igualmente, nuestro agradecimiento 

al apoyo de la Cooperación Sueca (ASDI) y a la DICyT (Dirección de 

Investigación Científica y Tecnológica), durante la gestión de Guillermo 

Bazoberry Chali, por su colaboración para que la presente publicación se 

concretice. 

De este modo, la Revista Subversiones hace su reaparición, con el propósito 

de presentar aportes reflexivos sobre cuestiones socialmente trascendentes, 

a fin de que se constituyan en elementos de discusión y debate entre los 

académicos y la ciudadanía toda. 

Sonia Castro Escalante 

Coordinadora 
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En nombre del género: 

Una aproximación a los estudios del género 
como categoría teórica' 

Lourdes Saavedra Berbetty 

Resumen 

El desarrollo de las teorías de género conforma un cuerpo teórico que ha 
logrado avances destacados en la reflexión epistemológica sobre esta 
problemática en el transcurso de sus avances y retos dentro del campo de 
las ciencias sociales, es por esta razón que este artículo busca aproximarse 
las diversas corrientes tendencias que se han dedicado a nombrar el género y 
los vínculos con las relaciones sociales, la diferenciación de los sexos y las 
relaciones de poder. 

Nombrar el género delimitar y explorar las críticas que realizan paradigmas 
científicos a esta categoría teórica, resulta un aporte de vital importancia 
para reflexionar esta problemática enfrentada a espacios públicos y 
privados; aunque con mayor incidencia se incurrirá en el espacio académico 
universitario donde se dan las continuidades y rupturas de esta cartografía de 
conceptualizaciones que presentamos a continuación. 

Palabras Clave: Género/ Relaciones de poder/ Patriarcado/ Feminismo/ 
Roles/ Estructuralismo / Marxismo. 

* Agradecemos a Mgr. Rosario Luizaga Patiño por las valiosas observaciones y señalamientos al 

presente trabajo. 
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LOURDESSAAVEDRABERBETTY 

1. Hacia una definición de la categoría género 

Las mujeres han tenido menos libertad intelectual que los hijos de esclavos 
atenienses. por lo tanto, voy a pedirles que escriban toda clase de libros, sin 
vacilar ante ningún tema por trivial o vasto que sea (. . .) soñar con libros y perder 
el tiempo en las esquina y dejar que la línea del pensamiento se hunda hondo en 

la corriente. Virginia Woolf (Un cuarto propio). 

Los estudios de género derivan de la concepción feminista del mundo y de 
la vida. Según Marcela Lagarde, esta perspectiva se estructura a partir de la 
ética y conduce a una filosofia posthumanista, por su crítica de la concepción 
androcéntrica de humanidad que dejó fuera a la mitad del género humano a 
las mujeres: 

A pesar de existir en el mundo patriarcal, las mujeres han sido 
realmente inexistentes. Es notable que el humanismo no las 
haya advertido. La perspectiva de género tiene como uno de sus 
fines contribuir a la construcción subjetiva y social de una nueva 
configuración a partir de la re significación de la historia, la sociedad, 
la cultura y la política desde las mujeres y con las mujeres (1999: 13). 

El género, como categoría sociocultural es una de las contribuciones 
teóricas más significativas en el ámbito interdisciplinario, que ha logrado 
desarrollar un corpus teórico desde diversas disciplinas. A pesar de las 

. críticas y relacionar el género con los estudios de la mujer, más que con la 
relación entre hombres y mujeres, se debe denotar que esta categoría surgió 
para explicar las desigualdades entre hombres y mujeres, poniendo el énfasis 
en la noción de multiplicidad de identidades, la desigualdad de clase, el lugar 
subordinado de la mujer en la estratificación social y el carácter subjetivo 
que genera a partir de la interacción social. Lo femenino y lo masculino 
se conforman a partir de una relación mutua, cultural e histórica. En este 
sentido, Teresita de Barberi señala: 

Los movimientos feministas, resurgidos en los setenta, se exigreron y 

fueron exigidos de comprender y explicar la condición de subordinación. 
Las primeras militantes rápidamente diagnosticaron que en las disciplinas 
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sociales y humanas hasta ese momento, no había información suficiente 
que diera cuenta de tal subordinación; que los cuerpos teóricos o bien no 
trataban la desigualdad entre varones y mujeres o bien la justificaban, que 
no había una historia al respecto que mostrara la génesis y desarrollo de 
la dominación y predominio de los varones sobre las mujeres (1993: 155). 

Entonces, estas afirmaciones llevaron a las feministas a estudiar "la 
subordinación", que según esta teórica, afecta a todas las mujeres por tratarse 
de una "cuestión de poder". Ella nos advierte que dicho poder no se encuentra 
sólo en el Estado y en los aparatos burocráticos. Sería más bien un poder 
múltiple, localizado en muy diferentes espacios sociales, que puede incluso 
no vestirse con ropajes de autoridad, sino con los más nobles sentimientos, 
en esas texturas claroscuras del amor y la plusvalía de la ternura. Entonces 
Hartmann (1979, citada en De Barberi, 1993) indicará que esta condición de 
subordinación hace que se proponga teórica y metodológicamente realizar 
estudios sobre la mujer, pero no perdiendo de vista que estamos pisando los 
estudios de género: 

• La subordinación de las mujeres es producto de determinadas formas 
de organización y funcionamiento de las sociedades, por otro lado hay 
que estudiar la sociedad y las sociedades concretas. 

• No se avanzará solo estudiando a las mujeres, el objeto es más amplio. 
Requiere de analizar en todos los niveles, ámbitos y tiempos las 
relaciones mujer-varón, mujer-mujer, varón-varón. 

Será en esta búsqueda donde el concepto género se expandirá como categoría 
social, ya que el género es el sexo socialmente construido según De Barberí y 
que Rubín (1986) que la define como, el conjunto de disposiciones por el que 
una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad 
humana y en el que se satisfacen esas necesidades humanas 

Complementando la lectura de ambos teóricos, se puede señalar que en la 
presente investigación se busca trabajar los dos primeros puntos de partida de 
ver las relaciones de subordinación de la mujer, sin quedamos en una visión 
unidimensional, sino más bien, indagar desde la academia las relaciones 
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de género como un espacio de poder donde se reproducen; el conjunto de 
prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales que las 
sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual, anatómica-fisiológica y 
que dan sentido al relacionamiento de los sujetos sociales. 

En lo que respecta el estudio del género desde diversas disciplinas, la 
psicología fue una de las primeras que empleó esta categoría, para establecer 
la diferencia con el sexo. Esta concepción data de la década del cincuenta 
cuando el investigador John Money 1 (1955) propuso el término "roles de 
género" para describir el conjunto de conductas atribuidas a los varones y las 
mujeres. Luego Robert Stoller2 (1968) desarrollo la teoría de la identidad de 
género, este investigador estudió casos de las niñas a quienes por equivocación 
se les asignó el sexo masculino. Uno de los hechos que marcan el nacimiento 
del concepto género está estrechamente relacionado con la historia de Bruce/ 
Brenda: 

Como consecuencia de un accidente de circuncisión a los 9 meses de edad, que 
lo había dejado sin pene, sus padres consultan a Money. Este último, considera 
que la mejor solución es "reasignar" sexualmente al niño, convertirlo en un 
'niño'. Un varón biológico no puede tener una identidad sexual 'normal' 
sin pene. Tras una castración y un tratamiento hormonal, Bruce se convirtió 
entonces en Brenda, poco antes de cumplir 3 años ( . . .  )  para él, la experiencia 
realizada sobre este niño-niña debía 'demostrar la flexibilidad de la división 
sexo/género' (Dorlin, 33 :  2009). 

Tiempo después, al comprobar que no eran niños sino niñas, ese error de 
asignación resultó imposible de corregir. Cuando la persona en cuestión se 

Algunos años más tarde a John Money le toca le toca publicar con Anke Ehrhardt Hombre y Mujer, 

niño y niña. Esta obra suscitó cantidad de polémicas, ya que Money refiere un varón de dos años, 
tratado en la Universidad John Hopkins, según él los métodos utilizados en los casos de intersexua 
lidad. Este niño, empero no fue diagnosticado como "intersexo". 

2 Sttoler profundiza en "Sex and Gender" Tres aspectos interesantes para generar la categoría de la 

identidad sexual: 1) Influencias biológicas y hormonales, 2) Sexo asignado en el nacimiento, 3) 

Desarrollo psicológico e influencias. 
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pasaba de los tres años, pese a los esfuerzos familiares por corregir el error, 
la niña retenía su identidad de niño" (cfr Lamas: 17 :  2000). 

Este aporte de Stollertiene como efecto la diferencia entre sexo y género cuando 
el primero se refiere al hecho biológico3, mientras que el segundo guarda 
relación con los significados que cada sociedad atribuye al hecho, entonces, 
la perspectiva de género permite analizar y comprender las características 
que definen a las mujeres y a los hombres de manera específica, así como sus 
semejanzas y diferencias. Esta perspectiva analiza las posibilidades vitales 
de las mujeres y los hombres; el sentido de sus vidas, sus expectativas y 
oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre 
ambos géneros, así como los conflictos institucionales y cotidianos que 
deben enfrentar y las maneras en que lo hacen. 

En la disciplina sociológica", Marianne Weber ( esposa de Max Weber) es 
reconocida como una de las pioneras que buscó la protección jurídica y 
la independencia económica de las mujeres y su trabajo en el movimiento 
feminista abarcó tanto tareas intelectuales como organizativas. Sus escritos 
analizan "el papel asignado al hombre como proveedor, destacan la 
importancia de la educación para lograr la equidad, abordan la cuestión de la 
doble jornada y denuncian cómo las mujeres ganan menos por igual trabajo. 
Con un enfoque sociológico, distingue las condiciones que enfrentan según 
las diferentes clases sociales advirtiéndonos que no es lo mismo hablar de los 
obstáculos de las mujeres en los estratos más altos que en los desposeídos" 
(Zabludowski 1 :  2015). 

Marianne Weber se dedicó gran parte de su vida a investigar y defender 
la causa feminista, durante cerca de tres décadas, en la práctica, Marianne 

3 llana Lowy "Intersexe et transexualittes: les technologies de la medecine séparation du sexe biolo 
gique du sexe social" Les Cahiers du genre, No 34, 2003, pág 21 .  Citado por Dorling. 

4 Ver "Las madres de la sociología" htt_p: //refugiosociologico.blogspot.com/2013/03/las-madres 
de-la-sociologia-el-papel-de.html Este artículo explora, de qué manera el convencionalismo sobre 
la exclusividad masculina en la teoría sociológica clásica comenzó a desaparecer con el reconoci 
miento público de la conocida como primera socióloga, Harriet Martineau (1802-1876), aunque 
aún quedan muchísimas "madres" que contribuyeron enormemente a la implantación y solidez de 
la disciplina, arrojadas al olvido de la historia. 
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Weber, controló el destino de la sociología de Heidelberg, de hecho, para 
tener éxito académico, era necesario haber pasado favorablemente la prueba 
de fuego en la discusión de las reuniones semanales que ella organizaba, 
también ella es la inmediata responsable que "Economía y Sociedad" uno 
de los más grandiosos libros de Weber salga a la luz de manera póstuma. El 
aporte a la sociología de Marianne Weber se resume en que: 

La sociología de Marianne Weber también está construida sobre la 
comprensión de las diferencias entre mujeres que resultan de la clase, 
la educación, la edad y la ideología y reconoce de manera consistente 
diferencias categóricas entre ellas. La autora es consciente del privilegio 
particular de mujeres como ella y estima que éste implica responsabilidades 
específicas. No pretende ser "valorativamente neutra" en sus análisis; 
toma partido por las mujeres. Su voz personalizada revela que los escritos 
de Max Weber y George Simmel, presentados como la voz abstracta de la 
teoría pura, fueron también los postulados de personas con género, clase, 
y especificidad biográfica (UNAD, 1 :  2005). 

Tanto la psicología con Money, quien desarrolla la teoría de "roles de género", 
Stoler que busca indagar respecto a la construcción de la "identidad de género" 
en los intersexo y los aportes de Marianne Weber en la multidimensionalidad 
de la problemática desde las variables "clase, educación, ideología, que 
conformaban una asimetría en tanto derechos y vivencias de las mujeres 
respecto a los varones. 

Los aportes de estas disciplinas científicas resultan claves, básicos para 
continuar indagando que sucede en el siglo XXI, con las relaciones de 
género en distintos espacios, en los cuales ha habido grandes conquistas 
pero aun nos dejan grandes sospechas que las relaciones inequitativas siguen 
reproduciendo capitales simbólicos y socioculturales aunque de manera más 
silenciosa. 
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2. Orientaciones teóricas del género 

Teresita de Barberí continuando con la revisión de la categoría género, 
señalará que existen tres perspectivas u orientaciones teóricas que han 
abordado de manera general las teorías de género: 

2.1. Las relaciones sociales del sexo 

Privilegian la división social del trabajo, como núcleo motor de la desigualdad. 
Esta corriente ha logrado desarrollar importantes investigaciones acerca de 
la inserción femenina en el mercado de trabajo, la participación sindical y 

el cambio tecnológico, se desenvuelve en Francia y una de las principales 
representantes es Danielle Kergoat5, quien conceptualizó las relaciones 
de clase y las de género. Si partimos de esta idea de co-extensividad, la 
explotación en el trabajo asalariado y la opresión de sexo son indisociables, 
las esferas de la explotación económica -o de las relaciones de clases 
son simultáneamente aquellas donde se ejerce el poder machista sobre las 
mujeres. Algunos teóricos afirman que estaríamos tentados de ver el acoso 
sexual en el trabajo como es el caso paradigmático de ese crecimiento de las 
relaciones jerárquicas de trabajo y de relaciones de opresión de las mujeres 
por los hombres. Esta corriente tiene influjos marxistas que trabajan sobre la 
reproducción de la explotación en el sistema capitalista. 

2.2. La diferenciación de género 

Los teóricos y teóricos lo conciben como un sistema jerarquizado de status 
o prestigio social. Se trata de una perspectiva que en términos generales no 
ha roto el funcionalismo sociológico y la recuperación del psicoanálisis, 

5 La preeminencia de lo económico, que hacía de lafuerza del trabajo un concepto clave en el aná 
lisis marxista clásico de las relaciones de dominación, cede lugar -con la tesis de la "co-extensivi 
dad" de las relaciones de clases y de sexos- al concepto de sujeto sexuado (cf. D. Kergoat,1988) 
insertado en una red de relaciones inter-subjetivas. Para más información revisar el artículo de 
Hirata Helena "Relaciones sociales de sexo y división del trabajo Contribución a la discusión 
sobre el concepto trabajo" Revista Herramienta No 14. Octubre 2000. http: //www.herramienta. 
com.ar/revista-herramienta-n-14/relaciones-sociales-de-sexo-y-division-del-trabajo-contribucion 
la-discusion. 
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poniendo énfasis a la socialización como aprendizaje de papeles que repiten 
a lo largo de la vida. La autora más conocida es N ancy Chodorow6, quien 
elige la teoría de las relaciones objetales como enfoque psicodinámico 
del yo y aplicada a las relaciones de género, esta teoría luego tendrá bases 
psicoanalíticas, el gran aporte es la incorporación de la identidad de género 
en lo subjetivo de lo femenino y masculino, desde las fantasías, esquemas 
culturales, subjetivos y objetivos. 

2.3. Los sistemas de género como sistemas de poder 

Esto se da como resultado de un conflicto social. Las jerarquías sociales 
entre los géneros responden más que a prestigio a resoluciones de conflicto 
desfavorables para las mujeres frente a los varones. De esta corriente el 
pionero es Gayle Rubin7• Esta teórica explicó a través del sistema sexo 
género se había impuesto la heterosexualidad como constructo social del 
deseo sexual hacia el otro sexo; denunció la no visibilidad de otras formas de 
relaciones sexuales fuera de esta heteronormatividad. 
Planteó también que el movimiento feminista debe "soñar con algo más 
que la la lucha contra la opresión de las mujeres, se tiene que soñar con la 
eliminación de las sexualidades y los papeles sexuales obligatorios. El sueño 
que me parece más atractivo es el de una sociedad andrógina y sin género 
(aunque no sin sexo)" (De Barbieri, 1993: 140). 
No debemos olvidar que Michel Foucault, con su concepción de la 
microfisica del poder, el poder cuerpo y varias dimensiones teóricas dará un 
aporte esencial, en esta línea de estudios que después Butler, a manera de 

6 Chodorow fue una de las primeras mujeres que exploró en los años '70 desde una perspectiva 
antropológica-cultural en 1971 .  Sucesivamente, en los años 80, como psicoanalista de las relaciones 

objetales, hace dialogar la psicología y la cultura. Algunos de sus libros más conocidos son The 
Reproduction ofMothering: Psychoanalysis and the Sociology of Gender (1978), Feminism and 
Psychoanalytic Theory (1989), Femininities, Masculinities, Sexualities. 

Freud and Beyond (1994), Toe Power ofFeelings (1999). 

7 Rubin define que el sistema de relaciones sociales que transforma la sexualidad biológica en 

productos de actividad humana y en el que se encuentran las resultantes necesidades sexuales 

históricamente específicas. 
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continuidad foucoultiana y desarrollo de sus categorías postestructuralistas 
nos invitarán a deconstruir el género desde las relaciones de poder. 
Estas tres categorías serán de vital importancia para la presente investigación, 
ya que las "oportunidades de género" implican una mirada multidimensional 
del fenómeno, donde no se puede hablar de la diferencia si no profundizamos 
las relaciones de poder, a la vez estamos conscientes que todo esto se 
encuentra inmerso en el proceso de división social del trabajo. 

3. Hacia una cartografía de las teorías de género desde el 
análisis histórico 

Existen variadas investigaciones que han profundizado sobre el análisis 
histórico de la categoría género, Joan W. Scott, es una de las teóricas que 
de mejor manera ha logrado realizar un posicionamiento teórico de estas 
tendencias que nos ayudan a problematizar y profundizar en la temática, ella 
nos advierte lo siguiente: 

Quienes quisieran codificar los significados de las palabras librarían una 
batalla perdida, porque las palabras como las ideas y las cosas que están 
destinadas a significar tienen historia [ . . .  ]  en su acepción más reciente 
"género" parece haber aparecido primeramente en las feministas americanas 
que deseaban insistir en la cualidad fundamental social de las distinciones 
basadas en el sexo. La palabra denotaba un rechazo al determinismo biológico 
(Scott, 1-2: 1990). 

Según esta autora, las historiadoras feministas han empleado diversos 
enfoques para el análisis del género que pueden resumirse en tres posiciones 
teóricas: los orígenes del patriarcado, la tradición marxista y los post 
estructuralistas. 

A continuación pasaremos a desarrollar cada uno de los diversos enfoques: 
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3.1. Las teorías del patriarcado 

Los teóricos del patriarcado han dirigido su atención a: 

... a la subordinación de las mujeres y han encontrado su explicación en la 
"necesidad del varón" de dominar a la mujer. En la ingeniosa adaptación 
de Hegel que ha hecho Mary O'Brien (la autoría) definía esta dominación 
del varón como efecto del deseo de los hombres de trascender su alienación 
de los medios de reproducción de las especies. El principio de continuidad 
generacional restaura la primacía de la paternidad y oscurece la función 
verdadera y la realidad social del trabajo de las mujeres en el parto. La fuente 
de la liberación de las mujeres reside en una "comprensión adecuada del 
proceso de producción", la apreciación de la contradicción entre la naturaleza 
de la función reproductora de las mujeres y la mistificación ideológica ( que 
el varón hace) de la misma (Scott, 25:1990). 

En este sentido, para Shulamith Firestone, la reproducción era también 
la "trampa amarga" para las mujeres. Sin embargo según su análisis más 
materialista, la liberación alcanzaría, todas las transformaciones en tecnología 
de la reproducción, que en un futuro no demasiado lejano podría eliminar la 
necesidad de los cuerpos de las mujeres como agentes reproductoras de a 
especie. 

El concepto teorías de género y perspectivas, así como el moderno 
entendimiento de lo que forma el patriarcado o la dominación patriarcal, son 
un conjunto de las teorías feministas, es decir, de un conjunto de valores, 
discursos y prácticas, de las causas formas y mecanismos, justificaciones y 
expresiones de la subordinación de las mujeres que buscan transformarla. 
El concepto de género y el patriarcado se enriquecen dinámicamente en 
el marco de las opciones políticas de transformación del desarrollo de los 
sexos en nuestras sociedades, buscando cambios de emergencia en u orden 
sociocultural que busca las potencialidades del sujeto, en este sentido lo 
patriarcal no solo constituye la diferencia de los sexos, sino también las 
condiciones de inferioridad (Facio Fies: 2010:258). 
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El género, entonces, es un elemento constitutivo de las relaciones sociales 
basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el género, es una forma 
primaria de relaciones significantes de poder (Lamas 1996: 17, citado en 
Pozo 2008:23). 

Los teóricos del patriarcado se han enfrentado con la desigualdad de varones 
y mujeres desde áreas interesantes, pero sus teorías presentan problemas 
para los historiadores. En primer lugar, mientras ofrecen un análisis desde 
el propio sistema de género, afirman también la primacía de este sistema 
en toda organización social. Pero las teorías del patriarcado, no demuestran 
como la desigualdad de géneros estructura el resto de las desigualdades o, en 
realidad, como afecta el género a aquellas áreas de la vida que no parecen 
conectadas con él. En segundo lugar, tanto si la dominación procede de la 
forma de apropiación por parte del varón de la labor reproductora de la mujer 
o de la objetivificación sexual de las mujeres por los hombres, el análisis 
descansa en la diferencia fisica. 

3.2. La tradición marxista 

Esta tradición tiene una perspectiva guiadas por una teoría de la historia, 
ya sea en las variaciones y adaptaciones. La exigencia autoimpuesta de 
que debería haber una explicación "material" para el género, ha limitado, 
o al menos retardado, el desarrollo de nuevas líneas de análisis, bien se 
plantee una solución en lo llamados sistemas duales ( que afirma que los 
dominios del capitalismo y el patriarcado están separados pero interactúan 
recíprocamente) o bien se desarrolle un análisis más firmemente basado en la 
discusión marxista ortodoxa de los modos de producción, la explicación de 
los orígenes y cambios en los sistemas de género se plantea al margen de la 
división sexual del trabajo. Al final, familias, hogares y sexualidad, son todos 
productos de modos de producción cambiantes. Así como concluía Engels 
sobre sus exploraciones de los orígenes de la familia ( cfr. Scott 1990) 

Desde los tiempos de Marx, el salario es la herramienta mediante la que se 
gobierna y desarrolla el capital, como un cimiento de la sociedad capitalista, 
la plusvalía y la explotación (Nicole Cox) La explotación ha resultado ser 
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más oculta, encubierta a falta de la remuneración femenina, en lo que las 
mujeres se refiere, su trabajo aparece como un servicio personal externo al 
capital 8. 

En el momento histórico en el que Marx escribió su obra la familia nuclear y el 
trabajo doméstico no estaban desarrollados todavía. Lo que Marx tenía frente 
a sus ojos era un proletariado femenino, que era empleado junto a sus maridos 
e hijos en la fábrica, y a la mujer burguesa que tenía una criada, y trabajase o 
no ella misma no producía la mercancía fuerza de trabajo [ ... ] en esa época 
era imposible sacar adelante relaciones familiares y trabajo doméstico cuando 
cada miembro de la familia pasaba 15 horas diarias en la fábrica y no había ni 
tiempo ni espacio fisico para la vida familiar (Cox, 2013: 58). 

Las primeras discusiones entre feministas marxistas giraron en tomo al 
mismo conjunto de problemas: el rechazo del esencialismo de quienes 
argumentaran las "exigencias de la producción biológica" determinan 
la división sexual el trabajo bajo el capitalismo; la futilidad de incluir los 
"modos de reproducción" en las discusiones de los modos de producción 
( sigue siendo una categoría por oposición y no asume un status análogo 
al de los modos de producción); el reconocimiento de que los sistemas 
económicos no determinan directamente las relaciones de género, y de que 
realmente la subordinación de las mujeres precede al capitalismo y subsiste 
en el socialismo; y a pesar de todo lo anterior, la búsqueda de una explicación 
materialista que excluya las diferencias flsicas naturales. 

Un importante intento por romper esta círculo de problemas procede de 
Joan Kelly, quien en su ensayo "The Doubled Vision of Feminist Theory" 
afirma que los sistemas económicos y de género interactúan para dar 
lugar a experiencias sociales e históricas, que ninguno de ambos sistemas 
fue casual, pero que "operaron simultáneamente para reproducir las 
estructuras socioeconómicas dominadas por el varón (de) un orden social 
concreto". La sugerencia de Kelly de que los sistemas de género tuvieron 
una existencia independiente, proporcionó una apertura conceptual crucial, 
pero su compromiso de permanecer dentro del entramado marxista la llevó a 

8 Women and pay Housework Carol Lopate Liberation vol 18, num 8 mayo junio 1974. pp. 8-11 
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acentuar el rol causal de los factores económicos incluso en la determinación 
del sistema genérico: "La relación entre los sexos actúa de acuerdo con y a 
través de las estructuras socioeconómicas, como también la relación sexo/ 
género". Kelly introdujo la idea de una "realidad social de base sexual" pero 
tendió a recalcar más bien la naturaleza social que sexual de esa realidad y 
con frecuencia "lo social", según el uso que ella hace, estaba concebido en 
términos de relaciones económicas de producción. 

La comparación de los esfuerzos marxistas-feministas americanos, 
exploratorios y de contenido relativamente variado, con los de su contrapartida 
inglesa, más estrechamente ligados a la política de una tradición marxista 
fuerte y viable, revela que los ingleses han tenido mayores dificultades para 
desafiar las restricciones de explicaciones estrictamente deterministas. Esta 
dificultad puede apreciarse en su máxima expresión en los recientes debates, 
aparecidos en New Left Review, entre Miche Barret y sus críticos, que le 
reprochaban haber abandonado el análisis materialista de la división sexual 
del trabajo bajo el capitalismo. Puede verse también en la sustitución de la 
tentativa feminista de reconciliar psicoanálisis y marxismo, por la elección de 
una u otra posiciones teóricas, y en ello estudiosos que al principio insistieron 
en la posibilidad de la fusión. 

Según Scott el problema con el que se enfrentan es el opuesto de la teoría 
patriarcal, dentro del marxismo, el concepto de género ha sido tratado durante 
mucho tiempo como el producto accesorio en el cambio de las estructuras 
económicas; el género carece de status analítico independiente propio. 

3.3. Los post-estructuralistas franceses y teóricos angloamericanos 

La revisión de la teoría psicoanalítica9 requiere que se especifiquen escuelas, 
ya que estas solventan el edificio teórico en la cual estructuran su teoría. 
Existe una escuela angloamericana que trabaja dentro de los términos de las 
teorías de las relaciones objetales. En Estados Unidos como mencionábamos 
anteriormente N ancy Chodrow, es la teórica más cercana a esta posición. 

9 Dorlin es la que elabora de manera concisa la teoría de Chodrow en su libro Sexo, género y 
sexualidades. Introducción a la teoría feminista. Buenos Aires: Nueva Visión. 
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Además de Carol Gilligan que ha tenido un fuerte impacto entre los estudiosos 
del psicoanálisis y la historia. La obra de Gilligan tiene fundamentos en la 
de Chodrow, aunque está menos interesada en la construcción del sujeto y el 
desarrollo moral del comportamiento. 

En contraste a la escuela anglo-americana, la escuela francesa se basa en la 
lectura estructuralista y posestructuralista de Freud, en términos de teorías 
del lenguaje (para las feministas la persona clave es Jaques Lacan). 

Ambas escuelas están interesadas en los procesos por los que se crea la 
identidad del sujeto; ambas se centran en las primeras etapas de desarrollo 
del niño que busca las claves para la formación de la identidad de género. 
Los teóricos de las relaciones-objeto, hacen hincapié en la experiencia real ( el 
niño ve, oye, se relaciona con quienes cuidan de él, en particular, por supuesto 
con sus padres) mientras que los postestructuralistas recalaban la función 
central del lenguaje en la comunicación, la interpretación y representación 
del género. 

Otra diferencia entre las dos escuelas de pensamiento se concentra en 
el inconsciente, que para Chodorow es en último extremo sujeto de la 
comprensión consciente y no lo es para Lacan. Para los lacanianos, el 
inconsciente es un factor crítico en la construcción del sujeto; además es la 
ubicación de la división sexual, por esa razón, de la inestabilidad constante 
del sujeto con su género. En los últimos años las historiadoras feministas han 
recurrido a estas teorías porque sirven para sancionar hallazgos específicos 
con observaciones generales o porque parecen ofrecer una importante 
formulación para el género. 

Según Scott, hay que tener reservas acerca de las relaciones-objeto, ya que 
proceden de su literalidad, de su confianza en que estructuras relativamente 
pequeñas de interacción produzcan identidad de género y generen cambio. La 
división familiar del trabajo y la asignación real de funciones a cada uno de 
los padres, juegan un papel fundamental en Chodorow. La consecuencia de 
los sistemas occidentales es una neta división entre varón y mujer: "El sentido 
femenino básico del yo está vinculado al mundo; el sentido masculino del yo 
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está separado". De acuerdo con Chodorow, si el padre estuviera más implicado 
en la crianza y tuviera mayor presencia en las situaciones domésticas, las 
consecuencias del drama edípico podrían ser diferentes. Esta percepción si la 
vemos desde una óptica crítica limita el concepto de género a la familia y a 
la experiencia doméstica por lo que deja mucho espacio para relacionar con 
un contexto macro de las relaciones de poder o la determinación económica. 

4. Aportes críticos en la conceptualización del género 
Beneria y Roldan ( 1987) sostienen que el género es la red de creencias, rasgos 
de personalidad, actitudes, sentimientos, valores y actividades diferenciadas 
entre los hombres y mujeres a través de un proceso de construcción social 
que tiene una serie de elementos distintivos. La construcción de género es 
un fenómeno histórico que ocurre dentro de esferas macro y microsociales, 
como el Estado, la escuela, los medios masivos de comunicación, la familia 
y las relaciones interpresonales involucrando también a un conjunto de roles 
y actividades, vivencias que determinan un estatus y valor asignado en tomo 
a las relaciones de poder, en este sentido Gamba aporta también la siguiente 
definición: 

El género es una categoría, que desarrolla un enfoque globalizador y remite 
a los rasgos y funciones psicológicas y socioculturales que se le atribuye 
a cada uno de los sexos en cada momento histórico y en cada sociedad. 
Las elaboraciones históricas de los géneros son sistemas de poder, con un 
discurso hegemónico y pueden dar cuenta de la existencia de los conflictos 
sociales (Gamba, 1997: 3). · 

Para aproximamos de manera minuciosa a las desigualdades de género en 
cada sociedad es necesario considerar al género como producto construido 
socialmente y no necesaria y únicamente de la sobre determinación biológica 
(Giddens, 2001). Según Bourdieu (2000), la propia sociedad induce a pensar 
que las desigualdades entre los sexos que se fundamentan en una distinción 
solo anatómica, lo que genera que a través de los esquemas de pensamiento 
socialmente producidos se registren como diferencias naturales. Ello hace 
que no se pueda tomar conciencia o se ignora fácilmente la relación de 
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dominación que está en la base y que aparece como consecuencia de un 
sistema de relaciones independientes de la relación de poder. 

Entonces, podríamos decir que se nace hombre o mujer, esto sucede a través 
de procesos de socialización y de construcción de identidades (Stoller, 1968; 
Callirgos, 1996). Lo anterior nos lleva al concepto de género que también ha 
evolucionado desde una construcción basada en un referente simbólico de la 
diferencia sexual hasta otro más socio antropológico. 

Otros investigadores como Thome (1983) al conceptualizar el género como 
un rol indican que dificulta evaluar su influencia sobre otros roles y reduce 
su utilidad explicativa a discusiones sobre el poder y la desigualdad, si sólo 
se analizan los roles y funciones sociales del género estaríamos permeando la 
interpretación de este fenómeno desde un paradigma funcionalista mecánico 
de una problemática más compleja, donde participan los imaginarios, las 
identidades, el currículum oculto de algunas instituciones que legitiman 
estos roles invisibles de las continuidades y sumisiones del sujeto femenino 
y masculino. 

La lógica del género es una lógica de poder, de dominación (Lamas, 1997), 
ya West y Zimmerman (1999) afirman que el género no es ni un conjunto 
de características, ni una variable o un rol, sino el producto de cierto tipo 
de· prácticas sociales que se constituye a través de la interacción. Se podría 
decir que los roles de género constituyen prácticas sociales generalizadas 
que responde a ideologías o patrones conductuales anteriores al sujeto, que 
por lo demás la mayoría de estos roles son impuestos y reproducidos por las 
diferentes estructuras que componen la sociedad (Connell, 2003 citado en 
Gamba: 1997). 

La construcción de género en un determinado campo cultural genera según 
Bourdieu, una forma paradigmática de violencia simbólica que se ejerce 
sobre un agente social con su complicidad o consentimiento, además agrega 
que el orden masculino está tan profundamente arraigado que no requiere 
justificación, se impone así mismo como autoevidente, y es tomado como 
natural gracias al acuerdo casi inmediato que obtiene, por un lado, de 
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estructuras sociales, y por otro, de estructuras cognitivas inscritas en los 
cuerpos y en las mentes de las personas (cfr. 1992). 

Marta Lamas ( citada en Gamba: 1997) sostiene que en América latina no hubo 
el suficiente debate ni una confrontación teórica al respecto a la categoría de 
género, al menos comparada con la fuerza y visibilidad con que se ha dado 
en el mundo anglosajón. Alison Spedding ( citado por Pozo) señalará que 
por ejemplo el género no funcionaría en la gramática andina, donde son más 
importantes las divisiones entre lo humano y no humano, entre lo animado y 
no animado, que la división entre el hombre y mujer, son complementarios 
antes que opuestos. Para Lamas (1999) un aspecto relevante a debatir es 
"la forma en que se manifiesta el trasplante conceptual entre género y 
diferencia sexual: como ausencia o silencio, confusión y negación. Las 
feministas norteamericanas circunscriben la definición de diferencia sexual 
a lo anatómico, limitándola a una distinción sustantiva entre dos grupos de 
personas en función de su sexo, o sea, a un concepto taxonómico, análogo al 
de clase social o al de raza: 

Al no manejar el concepto psicoanalítico de diferencia sexual, ignoran el papel 
del inconsciente en la formación de la identidad sexual y la inestabilidad de 
tal identidad, impuesta en un sujeto que, según Freud, es fundamentalmente 
bisexual. Esto tiñe la forma en que reflexionan sobre la diferencia entre 
mujeres y hombres, y por ello elaboran sus planteamientos teóricos a partir 
de la diferencia de género (Lamas 123: 1999). 

La diferencia de género debe abarcar el reconocimiento complejo de 
las relaciones entre hombres y mujeres, debe rescatar las subjetividades 
y micropoderes que implica, pensar en la categoría género significa 
problematizarla, es decir, determinar y pensar sus condiciones (históricas y 
sexuales) de posibilidades y existencias, no como un sinónimo de netamente 
lo femenino, las últimas tendencias de estudios de género ya han visto la 
necesidad de aproximarse a las masculinidades, grupos Gay, Lésbico, 
Bisexual y Transgenero (GLBT), la condición andrógina de nuestra condición 
humana y han llegado a plantearse: 
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Ha llegado el momento para que los científicos y los médicos se quiten los 
lentes binarios y en vez de explorar qué es masculino o femenino, trabajen en 
aquello que no pertenece a ninguno de los dos polos y que nos hace ser lo que 
somos. Todos los hombres y mujeres somos muy parecidos y muy diferentes 
los unos de los otros (Villán y Estrada, 2004: 61). 

Considerar deconstruir la teoría de género, retomar las nuevas 
conceptualizaciones que marcan rupturas epistemológicas, es aproximamos 
a la realidad con una óptica que busque descolonizar las asignaciones 
foráneas, explorar las femineidades, masculinidades, el malestar del ser 
mujer y hombre en una sociedad más deshumanizada, los cambios constantes 
y las rupturas institucionales. 

Judith Butler se pregunta si el "sexo" ¿es una marca o dato indeleble de 
la biología? ¿O es una producción, un efecto forzado que fija límites y la 
validez de los cuerpos? Estos presupuestos los somete bajo el estilete de 
ir deconstruyendo todo aquello que fue excluido de la esfera propiamente 
dicha del "sexo" que tiene un retomo perturbador, que incide radicalmente 
en el horizonte simbólico según unos cuerpos importan más que otros, en 
relación a lo mencionado, apunta a demostrar como las restricciones de 
poder siguiendo la huella de Foucault emergen de categorías discursivas y de 
las diferencias sexuales, que delimitan y circunscriben materias y contornos 
físicos, que marcan un dominio de cuerpos impensables, abyectos, invisibles. 

De esta manera, Butler realiza una reflexión comenzada en Género en disputa 
sobre el carácter performativo de la sexualidad y del género y reconsidera sus 
propios aportes a la teoría crítica del género, problematizando las categorías 
de identidad y movilizando alcances políticos colocándose en el centro de 
los debates de la teoría queer, que se constituye como un conjunto de ideas 
sobre el género y la sexualidad de las personas. Afirma que los géneros, 
las identidades sexuales y las orientaciones sexuales, son el resultado de 
una construcción social ficticia y arquetípica y que, por lo tanto, no están 
esencialmente o biológicamente inscritos en la naturaleza humana, sino que 
se trata de formas socialmente variables. 
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La teoría queer critica las clasificaciones socio-sexuales de la historiología, 
psicología, filosofia, antropología y sociología tradicionales, basadas 
habitualmente en el uso de un solo patrón de segmentación paternalista 
-sea de clase social, de género, de etnia o de nacionalidad poscolonial- y 
sostiene que las identidades sociales, condicionadas por la naturaleza sexual, 
se elaboran de manera más compleja como intersección de múltiples grupos, 
corrientes y criterios". 

En este sentido, los aportes de Butler son fundamentales, ya que las cuestiones 
que estarán en juego en la materialidad de los cuerpos, de esta teórica, cobran 
gran vigencia hoy en día, y contemplan los siguientes puntos: 

• La reconsideración de la materia de los cuerpos como el efecto de 
una dinámica de poder, de modo tal que la materia de los cuerpos sea 
indisociable de las normas reguladoras que gobiernan su materialización 
y significación. 

• La comprensión de la performatividad, no como el acto mediante el 
cual un sujeto da vida a lo que nombra, sino, antes bien, como ese 
poder reiterativo del discurso para producir los fenómenos que regula 
e impone. 

• La construcción del "sexo" no como un dato corporal dado sobre el cual 
se impone la construcción del género, sino como una norma cultural 
que gobierna la materialización de los cuerpos. 

• Una reconcepción del proceso mediante el cual el sujeto asume, se 
apropia, adopta una norma corporal, no como algo, que estrictamente 
hablando, se somete, sino, como una evolución en la que el sujeto, el 
"yo" hablante se forma en el proceso de asumir su sexo . 

• 

10 Kosofsky Sedgwick, Eve (2002). «A(queer) y ahora (1993)». Sexualidades transgresoras, una 
antología de estudios queer. Barcelona: Icaria. pp. 24-54 
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• Una vinculación en este proceso de'vasumir" un sexo con la cuestión de 
la identificación y con los medios discursivos que emplea el imperativo 
heterosexual para permitir ciertas identificaciones sexuales y excluir y 
repudiar a otras. 

El énfasis que le pone Butler a los elementos anteriormente expuestos, nos 
será muy útil en la presente investigación, para indagar las dinámicas de 
poder, discurso y performatividades, dentro de las jerarquías académicas, en 
especial el énfasis propuesto por Foucault en las relaciones convergentes de 
poder, que implica trazar un mapa de relaciones de poder, que en el curso 
de un proceso genealógico forman un efecto construido, esta noción supone 
la noción de movimiento y también de espacio; este enfoque no teoriza 
plenamente sobre provoca el "movimiento" mediante convergen poder y 
discurso, en cierto sentido trazar un mapa del poder no basta para teorizar 
acabadamente la temporalidad, pero si la búsqueda del campo de emergencia 
y conflicto a la hora de analizar el discurso académico del género. 

En otro campo de teorías que han aportado a los estudios de género, se puede 
mencionar al la teoría postcolonial que genera una ruptura con los discursos 
dominantes en Occidente que a la vez desafia y critica, especialmente los 
legados y supuestos del colonialismo. 

Para ello la metodología de los estudios postcoloniales necesita estar 
en contacto con el objeto de estudio, lo que implica la colaboración con 
identidades tangibles, conexiones y procesos vivos. Orientalismo el libro de 
1978, del teórico poscolonial Edward Said ha sido descrito como una obra 
fundamental en este campo y de este se derivarán los posteriores estudios 
culturales. 

En este sentido, el aporte a la teoría de género radica en la idea de que el 
racismo, el colonialismo y sus efectos económicos, políticos y culturales están 
imbricados absolutamente en las sociedades poscoloniales con las realidades 
de las mujeres no-blancas, no occidentales. Las feministas postcoloniales 
critican a sus colegas occidentales por haber escrito una historia universal de 
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las cuestiones de la mujer, siendo sus discursos, a menudo, inservibles para 
representar a las mujeres a nivel mundial (Pérez Granados, 2013: 17-18). 

Una de las ideas fundamentales del feminismo poscolonial es que al utilizar el 
término "mujer" como grupo universal, sólo se estaba definiendo el género, 
olvidando las diferentes realidades existentes derivadas de la clase social o 
identidad étnica. Gayatri Spivak advierte de que "la idea feminista de que 
el hombre más privado de derecho a voto y del derecho de representación 
(disefranchised man), en una sociedad patriarcal, tiene más derechos que la 
más noble de las mujeres, es un aserto no carente de fundamento, y que pone 
de manifiesto que las teorías de clase están en crisis". El feminismo occidental 
ha ignorado las voces de estas otras mujeres generando una justa sensación 
de resentimiento, provocado por un paralelismo con las experiencias sufridas 
durante el colonialismo como la esclavitud, la represión, la exclusión, la 
subordinación ... Es una doble lucha la que mantienen estas mujeres, no sólo 
se ha tenido que luchar por el reconocimiento por los hombres de su propia 
cultura sino también por las feministas occidentales. 

En este sentido, el trabajo "Feminismos desde el Abya Yala. Ideas y 
proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en nuestra América" explora 
estas voces silenciadas por la historia oficial: 

La pregunta sobre la existencia de pensamientos feministas de cuño 
no occidental, es decir, que no estén concebidos desde "fundamentos" 
o "bases" de la Modernidad, es una pregunta que me ha perseguido en 
diverso escenarios: los del activismo en el feminismo autónomo, los de 
mis dudas acerca de la universalidad de un sujeto mujer concebido desde 
la individualidad de las mujeres y de la interlocución con las mujeres de 
los diversos pueblos indígenas de nuestra América [ ... ] en otras palabras 
urge el estudio de las Modernidades que en América son heredadas de 
civilizaciones campesinas, de naciones nómadas y de desarrollos urbanos 
y nacionales, que perviven y se recrean en la actualidad, aunque fueron 
avasalladas, incendiadas y casi destruidas durante la invasión y la 
colonización europea del continente (Gallardo, 2012: 17-19). 
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Si bien esta investigación, no se detiene a realizar un estudio desde el 
postcolonialismo y el feminismo;' esta teoría será un aporte importante, 
para entender las lógicas y los saberes que se encuentran en juego cuando 
hablamos de un campus como el de la UMSS, donde la masificación de la 
matrícula ha contribuido a tener nuevos actores universitarios, que inciden en 
las cosmovisiones y modos de vida al interior del campus. 

Varios de los financiamientos para estudios en este campo, han logrado avanzar 
en el ámbito sociocultural, económico, psicológico, antropológico sobre la 
temática, el poder de esta categoría reside en reflexionar y promover niveles 
de decisión sobre el encuentro entre hombres y mujeres, como un enigma un 
mundo subjetivo, violento, mágico, incierto donde la piel y el cuerpo del ser 
hombre o mujer, no son la meta de las diferencias maniqueistas, sino son un 
invitación a continuar aportando en la producción de conocimientos de un 
terreno fértil a ser estudiado, en la institución universitaria. 

Conclusiones 
Los estudios de género en las últimas décadas tienen una relación inicial con 
los avances y desafios del movimiento feminista, pero que con el tiempo 
han ido complejizando, deconstruyendo y problematizando la categoría de 
género, de esta manera, podemos afirmar que el género tal como lo señalan 
Lagarde, Lamas y De Barbieri, es una construcción sociocultural que 
consolida los roles e identidades de género, en un campo atravesado por las 
relaciones de poder. 

Muchos teóricos han nombrado el género desde sus epistemologías, cuyo 
efecto ha producido una necesidad interdisciplinaria, que constituye varias 
aristas del avance en el campo de las ciencias, ya sea desde los estudios 
de Stolle o Money desde la psicología que empiezan a definir la identidad 
sexual, más allá del "sexo", hasta la macrosociología que ha ido determinando 
el lugar del ser "hombre" o "mujer" en formaciones sociales determinantes 
sobre las transformaciones de la arqueología del género, hasta los aportes de 
la antropología y el sentido sociocultural que implica rituales, cosmovisiones 
y modos de vida de diversas culturas. 
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Resultó relevante entonces avanzar en definir: las relaciones sociales del 
sexo, la diferenciación del género, los sistemas de género como sistemas de 
poder, como punto de inicio y reflexión para ir nutriendo luego el trabajo a 
partir de tres tradiciones de la categoría género: los orígenes del patriarcado, 
la tradición Marxista y el post estructuralismo, con la intención de delimitar 
mejor el campo epistemológico de esta teoría. 

También se indagó en teorías que buscan hacer una crítica a lo establecido, 
teniendo en cuenta los aportes de Bourdieu y la violencia simbólica, Judith 
Butler desde su propuesta de "cuerpos que importan", la teoría queer, el 
postcolonialismo. Todos estos aportes realizados por diversos teóricos 
se constituyen en un mapa que busca generar conocimientos desde las 
oportunidades de género en las instituciones de educación superior, donde se 
puede reconocer ciertos hábitus, discursos y prácticas que hacen del campo 
académico un espacio donde se permean distintas disputas de poder entre los 
actores universitarios. Esta revisión teórica entonces es un aporte a nombrar el 
género y contextualizado con las relaciones poder constituidas en la práctica 
cotidiana, y emprender el camino crítico de esos tejidos sociales detrás del 
currículum oculto, los imaginarios de género que permean las percepciones 
de los docentes universitarios. 
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Tendencias, situación y transversalización 
en la educación superior: 

Miradas desde un enfoque de género' 

Mireya Sánchez Echevarría 

Resumen 
En los últimos años, las universidades de América Latina y el Caribe han 
virado su ámbito de interés y acción hacia nuevas tendencias marcadas por el 
mercado, las nuevas tecnologías, la emergencia de diversos actores sociales y 
la masificación entre otros. En este campo se introduce la mirada de género y 
se intenta primero, identificar posibles intervenciones dentro esas tendencias 
desde dicho enfoque; segundo, evaluar mediante un estudio comparado la 
situación del estudiantado y profesorado femenino en las universidades; y 
tercero proponer, para revertir la inequidad existente, la transversalización 
de la perspectiva de género. 

Palabras clave: Género / Universidad / Transversalización / Tendencias 
educación superior/ Mujeres. 

* Agradecemos a la Lic. María Teresa de la Cruz Benítez y Mgr. Elizabeth Jiménez Tordoya por las 
valiosas observaciones y señalamientos al presente trabajo. 
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Introducción 
Con el presente estado del arte, que forma parte inicial del proyecto 
"Oportunidades de Género en procesos institucionales y académicos de 
docentes de la Universidad Mayor de San Simón en el periodo 2009-2013. 
Bases para una propuesta de implementación de Observatorio de Género 
para la Educación Superior" a cargo del Instituto de Investigación de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en asociación con la 
Universidad de Alicante-España, pretendemos brindar un panorama general 
acerca de la situación de las Instituciones de Educación Superior (IES) y el 
rol que juega al interior de ellas la perspectiva de género. 

En primera instancia, identificamos las principales tendencias de la educación 
superior en América Latina y el Caribe a partir de la reflexión y análisis del 
contexto global y regional realizado tanto por Claudio Rama Vitale como 
por Axel Didriksson e intentamos engarzar dicho análisis a la realidad de 
la universidad pública boliviana, particularmente de la Universidad Mayor 
de San Simón. En el camino, introducimos algunas reflexiones iniciales al 
interior de estas tendencias desde una mirada de género. 

Seguidamente, bajo la guía del estudio comparado llevado a cabo en toda 
América Latina y el Caribe por Jorge Papadópulos y Rosario Radakovich y 
cruzando dicha información con datos obtenidos de la Universidad Mayor 
de San Simón revisamos la situación de la mujer en las universidades en 
relación a la matrícula, los egresos, las carreras denominadas "feminizadas" 
y "masculinizadas" y su repercusión en las oportunidades de acceso a los 
doctorados y a la investigación, a la cátedra, la titularización, la distribución 
según dedicación exclusiva y tiempo parcial, y su baja proporción en puestos 
de decisión, de liderazgo o en los más altos cargos académicos. 

Finalmente, por la importancia de transversalizar la perspectiva de género 
en las instituciones de educación superior como estrategia efectiva para 
garantizar la equidad entre hombres y mujeres en las universidades y para 
contrarrestar los efectos perversos del patriarcado, presentamos como punto 
de partida de reflexión tres vertientes del campo de los estudios de género 
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en el ámbito de la educación superior: en la investigación, en la formación 
y en su institucionalización, en consonancia a los problemas conceptuales y 
prácticos detectados por Ana Gabriel Buquet, enriquecidos y contrastados 
por la experiencia local en estos ámbitos. 

l. Tendencias actuales de la educación superior con 
enfoque de género 

En este apartado, realizamos un bosquejo general sobre las diferentes 
tendencias de la educación superior en América Latina en base a la mirada 
de Claudio Rama Vitale1 y Axel Didriksson2, miradas que las entrecruzamos 
con el acontecer de la universidad pública boliviana, y específicamente con 
la Universidad Mayor de San Simón. Para ello, consideramos temas como la 
gestión universitaria; la docencia, las propuestas curriculares y las dinámicas 
de aprendizaje; el acceso del estudiantado, sus demandas y características; la 
investigación, la innovación y la producción del conocimiento; la educación 
desde un concepto de calidad y como bien social; su pertinencia social, 
tanto local como global; las relaciones con el entorno y el papel del Estado. 
Contexto necesario que nos permite inicialmente reflexionar y plantear ciertos 
desafios necesarios para incorporar la equidad de género en las instituciones 
universitarias (IES). 

1.1. Gestión universitaria 

En los últimos cincuenta años, las IES tanto públicas como privadas de 
toda la región han crecido exponencialmente no solamente en número sino 
también en tamaño. Particularmente destacan las denominadas "macro 
universidades" -muchas de ellas autónomas y nacionales-, consideradas 
instituciones complejas por su crecimiento en la investigación y en el 
posgrado. Tres modelos paradigmáticos han marcado la historia institucional 

Rama Vitale, Claudia. La tercera reforma de la educación superioren América Latina y el Caribe: 
masificación, regulaciones e internacionalización. Revista Educación y Pedagogía, vol. XVIII, 
núm. 46. 

2 Didriksson, Axe! "Tendencias de la Educación superior al fin de siglo: escenarios de cambio" en: 
América Latina y el Caribe frente al desario del siglo XXI" Diálogo, Nº 23. Nov. 1998. 
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de ellas. El primero, el modelo monopolítico iniciado con la Reforma de 
Córdoba que contemplaba la autonomía y cogobiemo. El segundo, el 
modelo público/privado, signado por la mercantilización de las instituciones 
de educación superior; y fmalmente, el modelo trinitario (público/privado/ 
internacional) que significa para algunas instituciones insertas en él, el paso 
a la internacionalización. La Universidad Mayor de San Simón, se adhiere 
desde 1930 hasta nuestros días al primer modelo que la caracteriza como 
política-burocrática, pública y autónoma(cfr. UMSS-FHCE, 2015: 10). 

En la historia de la universidad boliviana se pueden identificar cinco 
periodos caracterizados por su protagonismo político e ideológico. Un 
primer momento, entre 1830 y 1930, corresponde a la universidad pública, 
republicana, no autónoma. Un segundo momento, de 1930 a 1971 al de la 
Reforma Autonómica. Un tercer momento, entre los años 60 y 70, marcado 
por una fuerte corriente revolucionaria e ideologizada desde el socialismo 
internacional. Un cuarto periodo,desde 1985 hasta el 2003 caracterizado por 
su respuesta a las trasformaciones de la economía global y su apuesta por una 
administración tecnocrática en tomo a la idea de "calidad de la educación 
superior"; y el quinto periodo, desde el 2003 a nuestros días, que caracteriza 
a la universidad como posmodema, americanista, inclusiva e indigenista, 
enfocada a reivindicar la "diversidad, la interculturalidad, la descolonización 
y el pluralismo epistémico" (ibíd). 

En cuanto a la agenda temática, en la actualidad las universidades se ocupan 
con especial énfasis en la discusión sobre las formas de gobierno universitario, 
la implementación de las TICs, la estructura y funcionamiento de las IES, los 
procesos de evaluación y acreditación; el desarrollo del personal, el rendimiento 
estudiantil y las formas de financiamiento universitario. La temática de 
género también se aborda y empiezan los procesos de transversalización e 
inclusión en el diseño de programas y políticas tales como la creación de 
centros de estudios de la mujer, observatorios, protocolos, reglamentos, 
etc. En ese sentido, por ejemplo, algunas universidades ponen en agenda de 
discusión el mainstreming con enfoque de género y la conciliación familiar 
como formas de optimizar el rendimiento académico y administrativo de 
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la gestión universitaria. También consideran la posibilidad de mejorar las 
oportunidades laborales e investigativas que conlleva la docencia de manera 
más justa, equitativa y flexible3. Situación que en caso de la universidad 
boliviana, y particularmente en San Simón todavía forma parte de la agenda 
pendiente. 

Otras discusiones, como la organización de los saberes, el perfil institucional, el 
marco epistemológico y su traducción en formas organizativas por Facultades, 
Escuelas o Carreras quedan también como temas todavía sin resolver (Rama 
s/f, Didriksson 1998). En esa línea, el modelo educativo (piloto) planteado 
desde la Facultad de Humanidades de la UMSS, contempla aspectos 
relevantes como: la autonomía y cogobiemo, la educación intercultural e 
intracultural con base en el pluralismo social, el pluralismo epistemológico 
que considere la producción, la enseñanza y la gestión de conocimiento; la 
educación basada en los sujetos que aprenden, la justicia social y ecológica, 
incluye asimismo la equidad social y de género. Sin embargo, en relación 
al último punto, queda más como un enunciado ya que no especifica la 
transversalización de la temática en toda la gestión universitaria. 

3 Indudablemente la Declaración Mundial sobre la Educación Superior y el marco de acción priori- 
taria para el cambio y el desarrollo aprobado el 9 de octubre de 1998 por la Conferencia Mundial 
sobre la Educación Superior orientado hacia "la educación superior para el siglo XXI", constituye 
uno de los documentos más importantes que guía las políticas educativas dirigidas a enfrentar 
como mejor alternativa el desarrollo cultural, social y económico en las regiones del mundo. El 
documento se posiciona ante cuestiones tan importantes en la educación superior como la finan- 
ciación, la igualdad de derechos para el acceso a la educación, la calidad de quienes la imparten, 
los contenidos, las estructuras y las metodologías. De igual forma aborda los planes de estudios, su 
adecuación con el contexto y su pertinencia en cuanto a la apertura de oportunidades de empleo y 
de actividades productivas. Al interior de este documento la temática de género no fue descuidada, 
más por el contrario, es considerada parte fundamental. Así por ejemplo en la parte de las "misio- 
nes y funciones de la educación superior" hace incapié en una educación superior universal regida 
solo por los méritos individuales donde las condiciones de etnia, género, lengua, creencias y demás 
incluyendo incapacidades fisicas no deben ser condiciones que nieguen el derecho a los individuos 
a formarse. 
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1.2. Docencia, propuestas curriculares y dinámicas de aprendizaje 

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en la propuesta 
de su nuevo modelo educativo expresado en Procesos de transformación 
de la Facultad de Humanidades: Hacia una nueva cultura académica 
(2015) reconoce en relación a la docencia, que el desarrollo de habilidades, 
capacidades, destrezas, competencias y valores relacionados con la 
producción y transferencia de conocimientos, en general, no se planifican y 
su promoción, encuentra brechas considerables en relación con lo que ocurre 
en otras regiones del planeta. El reto: la implementación de programas de 
entrenamiento, de formación continua de postgrado, de investigación, 
publicación y encuentros de redes entre pares docentes que contemplen 
por supuesto la equidad de género en la capacitación y sensibilización al 
profesorado universitario y la inclusión de la temática en la currícula. Respecto 
al estudiantado, se evidencia que en toda la región no solo la población 
joven sino también la adulta tiene problemas con la lectura de comprensión 
compleja, el conocimiento simbólico y el uso de un lenguaje codificado 
como el requerido por los medios electrónicos (De la Zerda 2007, Rama s/f). 
Este hecho afecta el nivel de competitividad de base en conocimientos en 
toda América Latina, más aun tomando en cuenta que la universidad sigue 
replicando esquemas tradicionales, reproductivistas y técnico-funcionales 
que no solucionan estas deficiencias (Didrikson, 1998: 35-36). Los retos que 
identificamos son: 

• La articulación curricular a partir de temas y problemas transversales y 
de promoción de valores, impartidos en clases virtuales o presenciales. 

• La movilidad de estudiantes y académicos con base en programas 
flexibles, incidiendo en la conformación de aprendizajes colectivos y 
de establecimiento de redes. 

• El redimensionamiento de las disciplinas alrededor de campos de 
problemas y de las nuevas áreas del conocimiento moderno. 
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• Transversalizar la temática de valores, ciudadanía, género y otros que 
completen la formación de los educandos. 

1.3. Acceso del estudiantado (características y demandas) 

En los últimos 50 años, la matrícula estudiantil a nivel regional se multiplicó 
por 45 veces. El problema en la actualidad para todos los países de la región 
es la masificación, que en términos de género fue favorable a las mujeres 
porque la participación femenina en la mayoría de los países representa en 
la actualidad el 50 % de la matrícula, y en algunos países del Caribe más del 
60%. La masificación en las universidades generó una mayor flexibilidad 
de los modelos en términos pedagógicos, institucionales y organizacionales, 
pero también ha reproducido a mayor escala, "las más grandes desigualdades 
e inequidades, a nivel de género, de raza y de etnia" (ob.cit.: 34). El desafio 
es otorgar calidad educativa a esas grandes masas estudiantiles. En cuanto 
a las mujeres, el ideal es que ellas puedan acceder a todas las carreras y 
no concentrarse específicamente en las consideradas "carreras feminizadas" 
( cfr. Graña, 2008), pudiendo considerarse desde las instituciones la 
promoción de políticas de incentivo a la participación de mujeres en carreras 
no estereotipadas. 

Respecto a las características del estudiantado, en la actualidad las 
universidades latinoamericanas y del Caribe están conformadas por una 
diversidad de hombres y mujeres provenientes de las áreas periurbanas de la 
ciudad, de las zonas rurales y del interior de los países. Indígenas, migrantes, 
personas con capacidades diferentes, adultos mayores, profesionales, 
trabajadores, a distancia, etc. conviven junto a los tradicionales estudiantes 
blancos citadinos y de altos ingresos del pasado. En la Bolivia de los últimos 
diez años, signada por las transformaciones sociales, destaca la emergencia 
del sector indígena campesino no solo en el escenario social, cultural y en 
la lógica del poder del país, sino también en el tejido social al interior de 
las universidades públicas (cfr. FHCE-UMSS, 2015: 14). Dicha presencia 
conlleva nuevos desafios para su inclusión que tomen en cuenta su cultura 
oral, su lengua materna y sus lógicas y prácticas de enseñanza/aprendizaje 
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muchas veces opuestas a las positivistas que imperan en la academia 
universitaria. 

Dicha inclusión implica diseñar nuevas políticas de admisión, de permanencia, 
y de procesos educativos que permitan integrar en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje las experiencias de esta población. Por otro lado, tomando en 
cuenta la ampliación y diversificación de las categorías del estudiantado, 
otras demandas que constituyen nuevos retos son: la promoción de la 
educación a lo largo de la vida, la internacionalización del conocimiento y la 
renovaciónpermanente de los saberes (cfr. FHCE-UMSS, 2015). 

1.4. Investigación, innovación, producción del conocimiento 

Una característica constante en los países de la región es el bajo porcentaje 
de investigadores en sus universidades en relación a otros países más 
desarrollados, situación que permanece pese a iniciativas dirigidas a 
establecer políticas explícitas de reconocimiento y promoción de masas 
críticas para un mayor desarrollo de la ciencia y la tecnología. El número 
de investigadores, el número de proyectos y de productividad científica, la 
capacidad cultural de sus iniciativas con los que cuenta la región, se ubican 
mayoritariamente en las instituciones de educación superior públicas. Entre 
los principales retos a tomar en cuenta mencionamos en primer lugar la 
necesidad de reconocimiento, promoción, valoración y auspicio del quehacer 
científico. Es importante también, establecer la investigación estratégica, 
ínter y transdisciplinar, básica, aplicada o experimental que responda a 
intereses de corto, mediano y largo plazo de agendas nacionales, sociales o 
específicas que contemplen soluciones relacionadas a problemas concretos 
de un contexto y se convierta en componente principal para el desarrollo del 
país o región y del bienestar de las mayorías, sobre todo de los más pobres. 
Finalmente, y ya desde una perspectiva de género, se deben plasmar políticas 
de investigación, innovación, producción y conocimiento que involucren a 
investigadoras docentes, proporcionando mayores oportunidades de ingreso 
en ésta área mayoritariamente ocupada por hombres, gestionando políticas 
de paridad, de flexibilidad laboral y de adscripciones, entre otras ( cfr. 
Didriksson, 1998: 12). 
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1.5. La educación como concepto de calidad y como bien social 

Respecto a la calidad ---concepto ligado a enfoques neoliberales-, las políticas 
educativas ven la necesidad de consensuar nuevos modelos de oferta 
académica que presenten la más amplia gama de experiencias científicas, 
tecnológicas y humanísticas que hagan posible un salto de calidad en la 
responsabilidad social y el compromiso de las instituciones de educación en 
la región. Se considera necesario un proceso de transformación universitaria 
que pueda responder a nuevas estructuras en red y constituir bases de 
aprendizaje de alto valor social en los conocimientos desde una perspectiva 
interdisciplinaria y de investigación basada en el contexto de su aplicación, 
pero sin dejar de lado la visión crítica y el compromiso con el desarrollo 
humano y la sustentabilidad. Es importante, asimismo, sustentar un sistema 
de evaluación de la calidad de la educación superior y de la investigación 
para proyectar su función social y pública, garantizar nuevos estándares de 
referencia hacia la sociedad y crear mecanismos en todos los países para 
hacerlo efectivo, con la contribución de todos los sectores de la sociedad 
interesados (De Souza Santos, 2007). 

En contraposición a esta visión, la educación como bien social, más bien 
corresponde a una corriente de concepción proveniente de la pedagogía 
sociocritica. Esta corriente sostiene que la educación superior debe ser 
accesible a todos los sectores sociales y contribuir, desde la producción 
de conocimientos, a su desarrollo, sobre todo en aquellos ámbitos donde 
persisten altos niveles de exclusión, marginación y pobreza, para lograr una 
sociedad más justa y democrática (UNESCO, 2012 en FHCE-UMSS, 2015: 
8). De esta visión emergen propuestas contrahegemónicas, emancipatorias, 
cuestionadoras de la lógica eurocéntrica, de la universalidad de los 
conocimientos de la ciencia y la tecnología. Estas propuestas plantean la 
posibilidad de desarrollar perspectivas epistemológicas diferentes a las 
provenientes de los discursos positivistas, para integrar los conomientos 
científicos con los conocimientos considerados no científicos (cfr. Ob.cit.: 8) 
como por ejemplo los llamados saberes ancestrales, los conocimientos locales, 
y añadiríamos los conocimientos y prácticas de grupos culturales, sociales 
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y genéricos como el conocimiento y prácticas de las mujeres considerados 
desde una epistemología de corte occidental como no académicos y no 
válidos. 

1.6. Pertinencia social (local, global) 

Según Didriksson (1998), una de las debilidades más importantes de las 
universidades Latinoamericanas es el desencuentro entre la producción 
de conocimiento y las necesidades y demandas de las organizaciones, las 
empresas, y el desarrollo económico. Situación debida en gran medida a la 
orientación de sus carreras concentradas en áreas de las Ciencias Sociales, 
algunas de las Humanidades del Comercio, de la Administración, y en menor 
medida en las Ingenierías, en la Medicina y en los servicios relacionados con 
las tareas del Estado; razón por la cual la universidad ha tenido poco impacto 
en el mejoramiento de la calidad de vida, en el bienestar de las mayorías 
de la región, y en los indicadores generales de desarrollo humano. Ante esa 
realidad, en las universidades públicas, recayó el peso específico de orientar 
respuestas y debates sobre el desarrollo de nuevas líneas de investigación, la 
vinculación con el aparato productivo y de servicios, su tecnologización y, 
sobre todo, la formación de cierto tipo de recursos humanos relacionados con 
la producción de nuevos conocimientos. 

Sin embargo, desde otro ámbito de reflexión, se cuestiona la visión anterior 
e intenta situar a las sociedades y al quehacer académico en una nueva 
perspectiva respecto de los sistemas de conocimientos. En ese sentido más 
bien, la filósofa Martha Nussbaum, propone revalorizar las habilidades, 
capacidades y valores otorgados por las humanidades y las artes como 
necesarias para mantener vivo el espíritu democrático. ¿Cuáles son esas 
capacidades? La capacidad de pensar de manera crítica, la capacidad de 
trascender las lealtades locales y acercarse a los problemas mundiales como 
un "ciudadano del mundo" y la capacidad de imaginar comprensivamente 
la situación del otro. Por ello, Nussbaum insiste en cuestionar la tendencia 
a suprimir las carreras de humanidades y arte en pro de carreras técnicas 
y científicas. Para ella dicha ausencia significaría alimentar las fuerzas 
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conducentes a la violencia y la deshumanización, por eso la insistencia en su 
importancia (cfr. Nussbaum, 2015). 

El reto, por tanto, es redefinir la currícula de forma integral para generar 
nuevas capacidades de pensamiento y praxis dirigidas a la producción de 
un conocimiento pertinente y adecuado a nuestra realidad. Si hasta ahora 
las funciones de producción y transmisión de conocimientos habían sido los 
ejes estructurales del desarrollo de las instituciones de educación superior; 
en la actualidad esta transmisión debe darse hacia la sociedad, en particular 
hacia los actores sociales, culturales y económicos reales cuyo papel se 
relaciona directamente con el uso y la explotación del conocimiento. Por ello 
el conocimiento académico debe tomar en cuenta a sectores otrora excluidos 
del campo de conocimientos y de la toma de decisiones en la sociedad como 
los indígenas, los homosexuales, las feministas y otros. 

l. 7. Papel del Estado 

Los años noventa del siglo anterior significaron una reducción de los 
recursos públicos orientados hacia las instituciones públicas de educación 
superior. Para De Sousa la universidad ha dejado de ser un bien público y 
ha perdido su rol social. En ese escenario, la universidad enfrenta una crisis 
de hegemonía, en tanto es cuestionada por los conocimientos que produce. 
Por otra parte, enfrenta también una crisis de legitimidad, en tanto algunos 
sectores sociales, con reducido protagonismo participativo en la vida social 
y política, no han tenido igualdad de oportunidades para su acceso o han 
demostrado posibilidades insuficientes (De Sousa 2007 en FHCE- UMSS, 
2015: 8-9). En Bolivia, un tema de tensión se centra en la posibilidad de 
intervención del gobierno estatal para transformar una universidad sumida 
en una crisis orgánica profunda que no encuentra los caminos para salir de 
ella. Algunos rasgos componentes de esta crisis indican que la universidad no 
responde ya a su rol tradicional de formar élites intelectuales y técnicas con 
alto grado de preparación para los sectores estratégicos de la producción, la 
educación crítica y democrática, la salud tradicional y alternativa, la energía, 
la minería, el medioambiente, el agropecuario y el lúdico-cultural. Tampoco 
es capaz de proponer desde una perspectiva ética y política la construcción 
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de una sociedad diferente a la del capitalismo. Tal es la crisis, que está 
imposibilitada de otorgar respuestas ni al ernpresariado ni tampoco a los 
sectores populares urbanos y rurales (ob.cit.: 12-13). 

A manera de conclusión de este apartado, podríamos decir que se considera 
a las universidades corno las instituciones tradicionales, generadoras y 
transmisoras de conocimiento que están en el centro mismo de los shocks, 
puesto que son los instrumentos y las palancas en el camino hacia la nueva 
sociedad del conocimiento que se está generando a escala global y que está 
rediseñando el mapa político, comercial y productivo. La universidad tiene 
corno tarea la reforma universitaria, que contemple por un lado nuevos 
modelos organizacionales complejos, dinámicos y diferenciados enfocados a 
incrementar la eficacia en la torna de decisiones, en su descentralización, en su 
mayor participación horizontal, con mayor delegación de responsabilidades 
y de una amplia integración de unidades autónomas. Y por otra parte, en 
el diseño de un nuevo modelo pedagógico que posibilite: la integración a 
diferentes redes, la participación de las comunidades en la democratización 
interna y de la vida pública, la construcción de nuevos objetos de conocimiento, 
el impulso a esquemas de autoaprendizaje y en el reconocimiento de la 
diversidad. 

Este escenario de nueva reforma universitaria buscaría impulsar un modelo 
alternativo de universidad, caracterizado corno de producción y transferencia 
del valor social de los conocimientos y de pertinencia de las tareas académicas 
de la universidad, el cual se sostiene en la transformación de las estructuras 
en redes y en la cooperación horizontal que da prioridad a los proyectos 
conjuntos ( o interinstitucionales ), a la más amplia movilidad ocupacional 
del personal académico y de los estudiantes, a la homologación de cursos 
y títulos, a la coparticipación de recursos y a una orientación educativa 
social solidaria. Esto supone la idea de una universidad de innovación con 
pertinencia social. Esta es una institución social activa y dinámica sustentada 
en la formación de trabajadores del conocimiento, con un alto nivel, 
compromiso y responsabilidad con el cambio social, la democracia, la paz 
y el desarrollo sustentable. Es una universidad en donde la calidad social 
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del valor de los conocimientos que produce y transfiere se presenta corno 
un principio organizativo, el eje de sus cambios se ubica en el carácter de 
sus procesos educativos, y el perfil de la institución responde a los retos que 
plantean la transición democrática y el desarrollo para el bienestar. 

En este contexto, la temática de género comenzó con los procesos de 
transversalización e inclusión en el diseño de programas y políticas que 
paulatinamente implementan centros de estudios de la mujer, observatorios, 
protocolos, reglamentos, etc.; que introducen en agenda de discusión el 
mainstreming con enfoque de género y la conciliación familiar corno formas 
de optimizar el rendimiento académico y administrativo de la gestión 
universitaria; y consideran también introducir mecanismos para impulsar 
y equilibrar las oportunidades laborales e investigativas de las mujeres en 
la universidad. Por otra parte se observa la preocupación por incentivar la 
participación de mujeres en carreras no estereotipadas, y de introducir en el 
currículo los conocimientos considerados no científicos corno por ejemplo 
los conocimientos y prácticas de grupos culturales, sociales y genéricos 
corno el conocimiento y prácticas de las mujeres. 

2. La situación de la mujer en el contexto de la universidad 
La mujer hace tiempo ha dejado atrás el exclusivo ámbito privado destinado 
a ella, y se destaca corno en ninguna otra época en lo político, lo social, lo 

· cultural, lo laboral, etc. Sin embargo, su desenvolvimiento y éxito conllevan 
todavía trabas y barreras dadas exclusivamente por razones de género, que 
se traducen en la violencia manifiesta en todo ámbito: en las evaluaciones 
desiguales de méritos, en menores salarios por igual trabajo, en las tortuosas 
conciliaciones entre el trabajo y la familia, en el temor de asumir retos y 
responsabilidades, en el miedo de ser mejor que la pareja. En fin, podernos 
seguir inacabadarnente enumerando situaciones donde laten con fuerza 
inusitada las desigualdades, las inequidades, las injusticias por razones de 
género. 

En el sistema educativo, las cosas parecen haber cambiado también, las 
reformas han calado la conciencia de la existencia de estas inequidades y 
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se han traducido en políticas, leyes, reglamentos, currículos, destinadas a 
revertidas; pero una mirada a más profundidad de lo que acontece en el 
sistema educativo, en el "currículo oculto", da cuenta que el inconsciente 
nos traiciona y nos impulsa a replicar solapadamente los valores, los roles y 
estereotipos que se pretenden cambiar. En este apartado, habiendo realizado 
ya un relevamiento sobre las tendencias actuales de la educación superior 
desde un enfoque de género nos basaremos en el Estudio Comparado de 
Educación Superior y Género en América Latina y el Caribe4 de Jorge 
Papadópulos y Rosario Radakovich para analizar la situación de la mujeres 
en la educación superior. Se tocarán aspectos puntuales como la matrícula, 
la feminización y masculinización de las carreras y el porcentaje de egreso 
tratando de comparar estos datos con otros emergentes de la Universidad 
Mayor de San Simón. 

2.1. Composición de la matrícula en la educación superior 

Para Papadópulos y Radakovich (2006), en los últimos treinta años el acceso 
a la educación superior se ha visto transformado. El cambio más notable se ha 
operado en el proceso de feminización de la matrícula y el egreso. Los datos 
muestran una feminización de la matrícula detectada en la región que en 
algunos casos ha invertido los niveles a favor de las mujeres. Esto ha hecho 
que en algunos países del continente, en la actualidad, existan mayorías netas 
femeninas entre la población estudiantil terciaria y una reducción sustantiva 
de los matriculados varones. Los investigadores establecen tres tipos de 
situaciones en tomo al fenómeno de "feminización" de la matrícula en la 
educación superior: a) Feminización incipiente (niveles menores al 50%): 

4 El estudio contempla la realidad de quince países latinoamericanos a saber: Caribe Anglófono 
(Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Haití, Trinidad and Tobago, Jamaica), Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, México, Panamá, Perú, Repú- 
blica Dominicana, Uruguay y Venezuela. El trabajo fue elaborado a partir de los informes nacio- 
nales sobre la temática encargadospor IESALCIUNESCO en el marco del programa denominado 
"Feminización de la Matrícula y Mercado de Trabajo en Latinoamérica y el Caribe", publicados 
en el libro "Feminización de la matrícula de educación superior en América Latina y el Caribe" 
(UDUAL/IESALC: 2005), lo cual proporcionó un núcleo de información actualizada de la reali- 
dad de cada país. 
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Perú y Bolivia, b) Feminización que logra la equidad en la matriculación 
(50% más o menos 3%, es decir, entre 47% - 53%): Colombia, Chile, Costa 
Rica, Cuba, El Salvador; y e) Feminización propiamente de la matrícula: 
Nivel medio (54% a 60%): Argentina, Brasil, Venezuela. Nivel alto (más del 
60%): Uruguay, México, República Dominicana, Panamá. 

En San Simón, la distribución por sexo de las facultades revela que al 2014 
la población femenina alcanzó el 51 %, ligeramente mayor que la masculina, 
49%, correspondiente, según clasificación de Papadópulus, a una feminización 
que logra la equidad. Esta situación se explica en el marco de la masificación 
estudiantil, que a partir de los años 80' democratizó el ingreso de grupos 
antes marginados, entre ellos, amplios sectores de las zonas peri urbanas, 
sectores populares, indígenas y por supuesto mujeres; lo cual confirmaría la 
valoración de los investigadores que no atribuyen el fuerte crecimiento de 
la matrícula universitaria a una democratización o universalización, donde 
acceso y calidad aumentan, sino más bien a un proceso de masificación, en 
el cual el crecimiento de la matrícula se acompaña por una pérdida de la 
calidad. 

2.2. Diferenciación de género en las áreas de estudio: masculinización y 
feminización 

El proceso de feminización de la matrícula en la educación superior para 
América Latina y el Caribe se ha caracterizado por un crecimiento progresivo 
de la participación femenina en todas las áreas de estudio terciarias. Se ha 
observado asimismo, la existencia de una tendencia consistente en todos los 
países analizados a la superación de algunas de las "barreras intangibles" entre 
tipos de estudios considerados "femeninos" o "masculinos" que sustentan la 
"segregación sexual de las ocupaciones"; expresando así un fenómeno de 
transición cultural de gran relevancia para la igualación de oportunidades 
de género en el continente. En este sentido, a pesar de la equiparación de la 
matrícula femenina en casi todas las áreas, continúan existiendo carreras o 
áreas de estudio consideradas propiamente "femeninas" en tanto, el desempeño 
de las mismas es asociado a la extensión de los papeles tradicionales de la 
mujer en el espacio privado tales como el cuidado y atención de personas 
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dependientes y tareas asociadas a la alimentación, vestimenta, educación 
básica, salud primaria, relaciones públicas, entre otros. Por ejemplo, áreas 
de estudio como ciencias sociales y educación son consideradas "carreras 
feminizadas" e históricamente han concentrado la matriculación de las 
mujeres frente a las áreas tecnológicas y de las ciencias básicas, las cuales 
son percibidas como "espacios masculinos". Estas "carreras masculinizadas" 
continúan concentrando, efectivamente, mayores números de matriculación 
masculina a pesar del acceso masivo femenino a la universidad. Así, 
Enfermería, Nutrición, Educación Básica y Media (Maestros y Profesores), 
Ciencias Sociales, entre otras opciones educativas, son relacionadas a roles 
considerados culturalmente como "típicamente" femeninos y continúan 
siendo espacios de concentración de la matrícula femenina en la educación 
superior (Papadópulus y Radakovich, 2006). 

Trabajos de investigación sobre el tema5 señalan un alto porcentaje de 
expectativas en la niñez y temprana juventud para cursar una carrera 
universitaria (68% niños y 63% niñas), sin embargo, a la hora de escoger una 
carrera, todavía la presencia de estereotipos acerca de roles profesionales 
en función al género determina la elección de la carrera en forma sesgada y 
discriminatoria (Sánchez, 2014: 70- 71 ). Las dificultades de superación de 
estas barreras culturales en la inserción de varones y mujeres en la educación 
superior no son fácilmente superables. Por el contrario, los mecanismos 
de segregación sexual en el ámbito de la formación profesional operan 
como limitantes en el plano de las decisiones individuales entre uno y otro 
tipo de estudios e inciden en la evaluación de costos y beneficios de los 
estudiantes a la hora de su inserción laboral, ya que los mecanismos de 
selección y reclutamiento del mercado laboral también reproducen este tipo 
de diferenciación de género. 

En la Universidad Mayor de San Simón las carreras universitarias 
"feminizadas" son: las carreras de humanidades, enfermería, bioquímica, 

5 Azaola, Elena. 2009. "Patrones, estereotipos y violencia de género en las escuelas de educación 
básica en México". En: Revista de Estudios deGénero: La Ventana Nº 30. México. 
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farmacia, odontología, medicina, ciencias económicas y veterinaria"; y 
las carreras "masculinizadas": ciencias jurídicas, sociología, arquitectura, 
ciencias agrícolas y especialmente ciencias y tecnología. El primer grupo 
pareciera prolongar el rol maternal, asistencial y de cuidado a los demás, y 
el segundo, allegado al imaginario productivo, de esfuerzo y competitividad 
y destreza fisica del varón. Los datos presentados confirman una tendencia 
histórica de desmontaje de la segregación sexual de las ocupaciones en el 
ámbito de las elecciones educativas. A la vez este proceso se presenta con 
ambigüedades y dificultades específicas de cambio en algunas áreas en 
particular del conocimiento. En este sentido, los datos señalan que las mujeres 
han avanzado sustantivamente en matricularse en carreras hasta el momento 
consideradas "masculinas", pese a lo cual, aún existen algunas áreas de 
estudio que en todo el continente continúan siendo espacios reservados para 
los varones, y naturalmente, viceversa. 

2.3. Titulados (egresados) de Educación Superior 

Varios informes nacionales confirman la multiplicación del número absoluto 
de egresos en las últimas décadas, lo cual tiene una relación directa con 
el aumento acelerado de la matrícula universitaria en todo el continente. 
Asimismo, se constató que la distribución del egreso por sexo indica una 
relación consistente con el aumento de la matriculación femenina en las 
distintas áreas del conocimiento en la educación superior de América Latina 
y el Caribe. Los datos indican que las mujeres no sólo han accedido a los 
estudios superiores en forma creciente sino que también han. alcanzado 
un buen desempeño en su rendimiento académico, lo cual se traduce en 
elevados porcentajes de egreso anual que han sobrepasado los niveles 
de egreso masculino en diversas áreas de estudio. En San Simón, según 
datos desagregados por género, al 2012 se evidencia llamativamente una 
significativa presencia mayoritaria de mujeres tituladas (56%) frente a los 
titularizados varones (43%) destacándose esta presencia según las unidades 

6 En estas tres últimas facultades la presencia femenina se concentra en las carreras de fisioterapia, 
contaduría y técnico en enfermería 
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académicas de Medicina, Odontología, Bioquímica y Farmacia, Humanidades 
y Ciencias Económicas (Rubesa, 2013). 

Sin embargo, pese a la incursión de las mujeres en la educación superior y su 
situación ya sea equitativa o mayoritaria en la matrícula y en el egreso, los 
datos estadísticos presentados en los informes nacionales de cada país señalan 
la persistencia de las desigualdades existentes en la dimensión económica 
de la participación por sexos. Si bien la educación ha sido un factor de 
reducción de la brecha que reforzó la participación de las mujeres, hasta el 
momento no ha conseguido eliminarla, porque existe una serie de factores 
socioeconómicos y culturales (Anker, 1997; Arriagada, 1998; Abramo, 1998 
y 1999) que alimentan esta estructura desigual de género en el acceso y 
condiciones dentro del mercado de trabajo en América Latina y el Caribe. Dos 
factores son considerados como poco propicios para el avance de la equidad 
de género en el mercado de trabajo. Uno, los procesos de ajuste económico, y 
otro, la constatación de la permanencia de patrones tradicionales de división 
de tareas entre los sexos aún vigentes y que condicionan fuertemente las 
alternativas ocupacionales de las mujeres frente a los varones y viceversa. 
En este punto, se consideran también las cargas laborales dobles o triples 
que cumplen las mujeres debido al trabajo no remunerado doméstico y de 
reproducción que no se encuentran incluidas en las estadísticas referentes a 
empleo y horas trabajadas (Papadópulos y Radakovich, 2006: 30). 

En el caso de la Universidad Mayor de San Simón, pese a la matrícula 
equitativa y la titularización superior de mujeres tanto en el pre grado como en 
el postgrado ( diplomados y maestrías) el desempeño como docentes, docentes 
investigadoras, autoridades electas y designadas es considerablemente menor 
al de sus pares varones. Así tenemos que según la distribución de docentes 
por sexo al 2014, de un total de 1744 profesores, solo el 32% corresponde 
al profesorado femenino, mientras que el profesorado masculino asciende al 
68%. La relación de investigadores por Unidad Académica es de 178 hombres 
frente a 97 mujeres (Rubesa, 2011). Los becarios doctorales del programa 
ASDI-UMSS están en relación del 70% hombres en comparación del 30% 
de mujeres. Otro dato importante a tomar en cuenta es el que visibiliza a 
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los docentes a dedicación exclusiva por género. Se entiende por "dedicación 
exclusiva" al cumplimiento de una carga horaria completa en la universidad 
( ocho horas) en razón a ocupar cargos académicos y administrativos, como 
por ejemplo, direcciones y jefaturas obtenidas ya sea por concurso o invitación 
directa. Este dato demuestra la gran desproporcionalidad existente en la 
designación de cargos (jefaturas, direcciones y otros). Si bien la diferencia 
entre acceso a cátedra era ya significativa, el acceso a cargo de dirección 
designados es aún más profunda. Solamente en Odontología, Bioquímica 
y Enfermería, dada la apabullante presencia de mujeres, se constata una 
presencia mayoritariamente femenina. 

Pese a que el acceso inicial para cursar una carrera y su promocion es 
mayoritariamente femenino, la baja proporción en el acceso a la cátedra, su 
titularización, la distribución según dedicación exclusiva y tiempo parcial, el 
acceso a los doctorados y la investigación dan cuenta de una notoria inequidad 
de género. Además, los datos estadísticos que revelan la baja proporción 
de mujeres en puestos de decisión, de liderazgo o en los más altos cargos 
académicos, en la producción en investigación, nos permiten afirmar que las 
mujeres perciben menores ingresos en relación a sus pares. Esta situación 
particular demuestra que la desigual distribución de oportunidades laborales 
entre mujeres y varones favorece la exclusión de las primeras no sólo en 
términos económicos sino también en términos de reconocimiento social y 
auto-valoración (Honneth: 2004). 
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3. Transversalización de la perspectiva de género en la 
educación superior 
En los últimos años ha cobrado mayor fuerza el debate acerca de la 
importancia de transversalizar la perspectiva de género7 en el ámbito 
institucional de la educación superior, impulsado particularmente por la 
Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: Visión 
y acción de la UNESCO (1998) que señala como objetivo prioritario el 
fortalecimiento de la participación y promoción del acceso de las mujeres a las 
instituciones universitarias. Cinco grandes ejes de acción se han identificado: 
la sensibilización, el diseño curricular, la investigación y difusión, la cultura 
institucional y la coordinación interinstitucional. Estos ejes de acción surgen 
en respuesta a una evaluación histórica. Esta determinó que solo el hecho 
de contar con estudios de género como objeto teórico al interior de las 
universidades ha demostrado ser insuficiente para garantizar la incorporación 
de la perspectiva de género, y por tanto constituye en un imperativo trazar 
estrategias más efectivas encaminadas a garantizar la equidad entre hombres 
y mujeres en el mundo de la educación superior. 

En términos generales y positivos, la incorporación de la transversal de 
género expresada en políticas al interior de la universidad debe contribuir 
a lograr relaciones más paritariamente democráticas, justas y socialmente 
comprometidas, encaminadas a lograr una verdadera cultura de equidad de 
género institucional. Entre los aspectos positivos a lograr podemos mencionar: 

• Inclusión de los saberes de género necesarios para abrir una vía de 
integración con otros conocimientos interdisciplinares. 

7 La categoría de transversalización de la perspectiva de género, es una metodología de intervención 
que promueve el desarrollo social, económico y cultural de los pueblos en base a la incorporación 
de experiencias de mujeres y hombres. Esta intervención supone el diseño de políticas públicas e 
institucionales con el objetivo de transformar las relaciones de desigualdad entre hombres y mu- 
jeres. Metodológicamente busca incidir en la toma de decisiones para la reorganización, mejora, 
desarrollo y evaluación de los diferentes ámbitos de la política pública y de la institucionalización 
de la política de género, con el objetivo de cerrar las brechas de desigualdad entre los géneros (cfr. 
Zamora, 2014: 9). 
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• Eliminación de la segregación vertical (pocas mujeres en los puestos de 
mayor responsabilidad) y horizontal (pocas mujeres o pocos hombres 
en determinadas especialidades). 

• Eliminación de barreras culturales, estereotipos y prejuicios de género 
que influyen en la concentración de hombres y mujeres en determinados 
estudios, áreas de conocimiento o servicios y promueven la exclusión y 
la diferenciación negativa. 

• Potenciamiento, valoración y reconocimiento de los talentos y 
conocimientos femeninos. 

• Mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres y hombres 
académicos y de sus familias. 

• Promoción de las buenas prácticas tendientes a incrementar las 
relaciones democráticas, justas y equitativas. 

Dado su carácter instrumental, la transversalización de género se encamina 
a contrarrestar la estructura del pensamiento dominante signado por el 
patriarcado, no obstante se debe tomar en cuenta que la propuesta enfrenta 
un reto de alta complejidad, derivado del hecho de que el dictado de una 
política nunca es suficiente para producir cambios culturales al interior de las 
instituciones, y particularmente cambios éticos que signifiquen incorporar 
en sus sistemas axiológicos el respeto a la diversidad y la búsqueda de la 
equidad, particularmente la equidad de género. En ese sentido, es indudable 
que los cambios que propone esta perspectiva implican la aparición de 
situaciones de confrontación y conflicto, producto las más de las veces de la 
incomprensión o el rechazo por algunos miembros de la institución y de sus 
intereses. A consecuencia de lo anterior, asumimos como punto de partida 
de reflexión y propuesta tres vertientes del campo de los estudios de género 
en el ámbito de la educación superior: en la investigación, en la formación 
y en su institucionalización, en consonancia a los problemas conceptuales y 
prácticos detectados por Ana Gabriel Buquet (cfr. Buquet, 2011: 215-223). 
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3.1. En la investigación de la cultura institucional 

Incorporar los indicadores de género en los procesos de recolección, análisis 
de datos y divulgación de la información estadística generada por las 
universidades es muy importante en toda etapa inicial de investigación ya que 
permite visualizar las asimetrías imperantes en las relaciones de género. Sin 
embargo, se debe tomar en cuenta que para incluir la perspectiva de género 
en las políticas, programas y legislación universitaria los datos cuantitativos 
no bastan; y es necesario incluir otros datos y circunstancias que atañen a las 
relaciones de poder institucional con enfoque de género. En ese sentido, es 
importante por ejemplo no perder de vista, como dice Judit Butler, que las 
académicas pueden ser valoradas y evaluadas por parámetros que responden 
a reglas masculinas, donde prevalece la figura masculina como modelo y 
que ponen en juego valoraciones que no tienen que ver con el "dominio de la 
materia", la "competencia" y el "mérito" ( cfr. Butler, 2005, 43). 

De esa manera, investigaciones sobre la cultura institucional que consideren 
valoraciones, pensamientos, imaginarios, discursos, datos sobre la edad, la 
maternidad, la identidad ( cultural, social), la pertenencia a grupos de poder, 
a redes sociales, la conciliación familiar, son relevantes. Incluso es preciso 
indagar la historia de la institución, así como sus interrelaciones, enunciados 
y política, factores que pueden influir positiva o negativamente en el sueldo, 
la titularidad, los ascensos y en general en las oportunidades de crecimiento 
o no de las mujeres en la universidad en un ámbito más democrático 
y justo. La sistematización y análisis de esos datos, pueden permitir 
distinguir, como dice Acker (1995) las tres formas de control presentes 
en las instituciones académicas: la discriminación manifiesta, es decir las 
reglas y códigos pensados para salvaguardar y proteger espacios de poder; la 
discriminación encubierta, es decir, las ideas admitidas informalmente sobre 
qué es la actividad académica y cuál es el comportamiento válido; y la auto 
discriminación, una especie de vigilancia interna que las mujeres aprendemos 
para aseguramos que estamos dentro de los parámetros delimitados por la 
discriminación manifiesta y encubierta (Yanoulas y Vallejos, 199 8: 84-5 en: 
Di Lycia y Rodríguez, 2002: 140). 
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Por lo expresado se puede decir que el género es parte de toda cultura. Por 
supuesto, la dimensión social del género como elemento intrínseco en las 
relaciones de poder está presente en la universidad y en todos los niveles de 
su funcionamiento y es un elemento consustancial de la cultura institucional y 
tiene efectos claros y específicos ligados a su naturaleza. Estos efectos tienden 
a establecer brechas entre hombres y mujeres que entorpecen el camino en la 
búsqueda de la igualdad de oportunidades en el mundo académico. Por ello, 
las líneas de investigación deben permitir hablar científicamente acerca de 
la manera en que el género impacta en el discurso y las prácticas sociales, es 
decir, en el conjunto de los conocimientos, los estados anímicos, las acciones 
y nivel de desarrollo que alcanza una comunidad educativa, y que informe 
sobre los grados de "visibilidad" del género proyectado en las rutinas, las 
costumbres, las normas, el estilo educativo, las creencias, actitudes, valores, 
símbolos, relaciones, discursos y metas de dicha comunidad. El conocer y 
contar con una explicación sobre las prácticas y los discursos que reproducen 
asimetrías en la vida institucional universitaria, tener un mayor conocimiento 
de las diferencias de género del poder interpersonal y social debe permitir no 
sólo comprender el rol que los desequilibrios de poder juegan en la vida de 
las mujeres, sino cumplir con uno de los objetivos principales del Proyecto 
de Género de la Universidad de Alicante a la cual San Simón está adscrita: 
el diseño de una propuestas de políticas con enfoque de género para la 
institución que permitan la creación de unidades de igualdades y programas 
de actuación. 

3.2. En la formación 

La incorporación de los estudios de género en los currículos es considerado 
en general como un factor que favorece el proceso de institucionalización 
de la perspectiva de género en las instituciones de educación superior y 
-como señala Buquet Corletto- se dirige hacia dos objetivos con distinto 
alcance, pero complementarios: El primero, impacta de manera directa en 
la preparación académica de las y los jóvenes en proceso de formación 
al proporcionarles nuevos elementos teóricos y metodológicos para la 
comprensión de la realidad social. El segundo, introduce la importancia de 
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la discusión en clase de los temas con perspectiva de género -que incluyen 
el análisis de las diferencias y diversidad de identidades, el cuestionamiento 
de los estereotipos sexistas, el papel de las mujeres en la historia, así también 
toma en cuenta los caminos para desaprender la violencia y la discriminación 
hacia las mujeres-, y aporta a la formación de las y los jóvenes universitarios 
elementos para la deconstrucción de las diversas formas de discriminación 
imperantes en nuestras sociedades y les transmite valores de equidad y 
respeto a las diferencias. 

Stella López Frasca otorga algunas pautas importantes para incorporar la 
perspectiva de género en el rediseño y la dinámica curricular en educación 
supenor. 

a) La visibilidad: Que incluye una etapa de rediseño curricular que 
tome en cuenta a las mujeres como: productoras de conocimiento, 
protagonistas de la historia y contribuyentes a la sociedad. Que 
retoma y clarifica los aportes femeninos y que en las fases del 
currículo cuenta con la información desagregada por sexo y 
genera oportunidades equitativas. 

b) La inclusión: Que tome en cuenta la presencia del currículo oculto 
y la violencia de género en los aspectos no formales del proceso 
de Enseñanza-Aprendizaje como las valoraciones diferenciadas, 
los mensajes subliminales, los tratos desiguales y la desatención 
y carencia de protocolos; y el currículo obviado que invisibiliza 
la problemática social. 

e) La cooperación: Que promueve la interacción grupal cooperativa 
e igualitaria con normas explícitas y criterios claros y equitativos 
del uso de los espacios y las herramientas. Que posibilite 
habilitar . el reclamo en caso de desigualdades o malos tratos. 
Tiene en consideración los condicionamientos que pueden estar 
atravesando las mujeres en sus vidas privadas y fija un estricto 
respeto por la palabra de todos y todas. 
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d) La promoción: Que provoca espacios e instancias de 
acompañamiento y promoción de los estudios por parte de 
las mujeres. Implementa programas de becas y pasantías con 
posibilidades reales de desarrollo y genera inclusión temprana 
de las estudiantes mejor calificadas en las cátedras ( cfr. López, 
2014). 

Sin embargo, por las experiencias revisadas, particularmente en ámbitos 
latinoamericanos, esta incorporación se manifiesta de forma irregular y 
escasa en los programas de estudio, porque las más de las veces las materias 
no son institucionalizadas, y aparecen o desaparecen de acuerdo al interés del 
profesorado. Es decir, mucho influye la formación del o la docente en temas 
de género y su esfuerzo por incorporarla en su materia. Las discusiones 
teóricas y metodológicas en este ámbito giran en tomo a cómo incorporar 
estos temas en los currículos universitarios. Las propuestas van desde 
transversalizar el tema en todo el programa de estudios, hasta la creación de 
seminarios, materias particulares o postgrados que aborden esta perspectiva. 
En la Facultad de Humanidades de San Simón, por ejemplo, solo existe una 
materia institucionalizada denominada "Género y desarrollo" como parte de 
la curricula de la Carrera de Trabajo Social y a nivel general solo en el Centro 
de Estudios Superiores Universitarios (CESU) existe el área de estudios de 
género. 

3.3. En los procesos de institucionalización 

A nivel general, las políticas con enfoque de género para las instituciones 
de educación superior tienen como guía de los procesos y avances en dicho 
ámbito a la Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo 
XXI: Visión y acción. Contribuye al logro de sus objetivos el andamiaje legal 
establecido en pactos y convenios como la Convención para la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) ratificada 
por el Estado boliviano. En cuanto a la legislación boliviana, destacamos que 
la Nueva Constitución Política del Estado (CPE) tiene la virtud de reconocer: 
la equidad de género como valor de Estado, como principio del sistema de 
gobierno y como derecho fundamental la participación política y el vivir 
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· sin violencia entre otras disposiciones8 que atienden por ejemplo al derecho 
a una maternidad segura, el principio de igual salario por igual trabajo, el 
reconocimiento del trabajo del hogar como fuente de riqueza. Sin embargo, 
todo este entramado legislativo no incide efectivamente al interior de la 
universidad porque muchos de los derechos ganados y contemplados en la 
normativa nacional no son considerados por dos razones identificadas. La 
primera de ellas, porque la normativa universitaria no contempla en ninguno 
de sus artículos la adecuación y/o incorporación de la normativa nacional 
sobre género en el Estatuto Orgánico, norma fundamental que rige la vida 
institucional en la universidad. La segunda, debido a que las denuncias 
sobre el atropello a los derechos de las mujeres, se diluyen a causa de una 
mal entendida "Autonomía Universitaria" que .obstaculiza o invisibiliza 
tales atropellos en los Consejos, ya sean estos de Carrera, Facultativos o 
Universitario. 

Estas omisiones, ausencias y atropellos no permiten, por ejemplo, la presencia 
equitativa de mujeres docentes en términos de cargos electivos, políticos y 
académicos porque la universidad no incorpora la Ley de Paridad en sus 
procesos electivos. A su vez, problemas tan recurrentes al interior de la vida 
académica como el acoso sexual, el acoso político y la discriminación no 
cuentan con protocolos para facilitar el cumplimiento de las respectivas leyes 
que atienden estos temas o en su defecto su castigo. Asimismo, tampoco 
se cumplen los beneficios dispuestos en la legislación para que los y las 
docentes puedan contar, por ejemplo, con una guardería, o la posibilidad 
de la madre de permanecer en su fuente laboral durante un año con él o la 
recién nacida, entre otras. Por tanto, los procesos de institucionalización con 
una perspectiva de género exigirían un duro esfuerzo propositivo a través de 

8 Son 27 artículos de la CPE respaldados por leyes y reglamentos como la Ley Nº 045 "Contra el 
racismo y toda forma de discriminación", la Ley Nº 3460 de "Fomento a la lactancia materna y 
comercialización de sus sucedáneos", la Ley 3445 de "Reconducción de la reforma agraria co- 
munitaria" (que garantiza y prioriza la participación de la mujer en el saneamiento y distribución 
de tierras), la Ley Nº 3250 Ampliatoria del SUMI, La Ley Nº 243 "Contra el Acoso y violencia 
política hacia las mujeres", la Ley Nº 273 "Ley Integral contra la trata y tráfico de personas" y 
finalmente la 348 "Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia". 
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implementar recursos económicos, campañas de sensibilización y acciones 
afirmativas destinadas a contar con políticas, normativas y mecanismos 
que aseguren la equidad de género en todos los niveles instituciones y con 
instancias y normativas específicas encargadas de vigilar y sancionar los 
actos de discriminación y violencia de género, pero también para equilibrar 
la presencia de las mujeres en todas las instancias académicas, políticas y 
administrativas de las universidades y otorgarles las condiciones suficientes 
que les permitan superar las carencias a las que han estado sometidas. 

Conclusiones 
Esta mirada sobre algunos aspectos puntuales que consideramos relevantes 
nos ha permitido trazar un panorama general sobre las instituciones de 
educación superior desde una perspectiva de género. En ese sentido, 
resaltamos la importancia de la Declaración Mundial sobre la Educación 
Superior ya que este documento constituye el marco de acción que debe guiar 
toda política educativa y porque desde él se proyecta el fortalecimiento, la 
participación y promoción del acceso de las mujeres. Por otra parte, el análisis 
de las principales tendencias de la educación superior en América Latina 
desde la óptica de Ciaudio Rama Vitale y Axel Didriksson relacionadas con 
desafios identificados desde una perspectiva de género nos permite ubicar de 
manera más sólida la intervención en cada una de estas tendencias que en la 
actualidad marcan el ámbito de preocupación de las universidades. 

Bajo la guía del estudio comparado llevado a cabo en toda América Latina 
y el Caribe por Papadópulos y Radakovich se llegaron inicialmente a ciertas 
constataciones en la Universidad Mayor de San Simón. La principal indica 
que si bien la matrícula y la titulación estudiantil es mayoritariamente 
femenina, la baja proporción en el acceso a la cátedra, la titularización, la 
distribución según dedicación exclusiva y tiempo parcial, el acceso a los 
doctorados y a la investigación, la baja proporción de las mujeres en puestos 
de decisión, de liderazgo o en los más altos cargos académicos dan cuenta de 
una notoria desigualdad en la distribución de oportunidades que favorecen la 
exclusión de las estudiantes y docentes no sólo en términos económicos sino 
también en términos de reconocimiento social y auto-valoración. 
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Respecto a la transversalización de género en las instituciones de educación 
superior podemos afirmar que es necesario contar con información pertinente 
acerca de la realidad y el contexto institucional. En ese sentido, si bien es 
importante la obtención de datos cuantitativos que revelen la situación de 
género existente, estos no son suficientes para introducir la temática acorde 
a los requerimientos del contexto. Para una exitosa implementación se 
requieren de datos también cualitativos resultantes de estudios que revelen 
los discursos, las prácticas y las creencias que reproducen la discriminación, 
las desigualdades y los desequilibrios en razón de género. Un conocimiento 
completo y profundo de la cultura institucional con perspectiva de género 
permitirá trazar de forma eficiente las estrategias de acción y políticas de 
intervención en las universidades. 

Se propone considerar tres ámbitos de intervención para introducir 
la transversalización de género: la investigación, la formación y la 
institucionalización como elementos de ordenamiento que contribuyen 
a trazar el camino a seguir. En ese caso, se propone que la investigación 
cumpla varios cometidos, entre ellos, promover la información científica 
de la manera en que el género impacta y se "visibiliza" en las rutinas, las 
costumbres, las normas, el estilo educativo, las creencias, actitudes, valores, 
símbolos, relaciones, discursos y metas de la comunidad educativa. En 
el tema de formación se propone tomar en cuenta la introducción de la 
temática de género en la currícula de las carreras, en seminarios, talleres, 
cursos de postgrado, creando áreas especializadas, y finalmente en cuanto 
a la institucionalización, se debe considerar la asignación de recursos, 
campañas de sensibilización y acciones afirmativas destinadas a modificar 
las normativas institucionales y promover mecanismos que aseguren la 
equidad de género en todas las instancias de la universidad. 

Todas estas acciones, además, realizadas con el objetivo de contribuir al 
interior de la universidad a lograr relaciones más paritariamente democráticas, 
justas y comprometidas socialmente encaminadas a lograr una verdadera 
cultura de equidad de género institucional. El cumplimiento de este objetivo 
indudablemente beneficia no solo a las mujeres sino a la comunidad en su 
totalidad. 
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Institucionalización, equidad de género 
y universidad' 

Jimena Salinas Valdivieso 

Resumen 
La ciudadanía se constituye en una noción clave para vincular democracia 
y género y, trascendiendo de una definición tradicional que relaciona a los 
ciudadanos con el Estado, la ciudadanía viene a ser esa categoría compleja 
y dinámica en la que se articulan los derechos y deberes de los ciudadanos, 
convirtiéndose en ese principio que además posibilita la convivencia social 
en el marco de normas compartidas, pero también asumiendo la dinamicidad 
de los cambios que operan en la sociedad misma, sus instituciones, actores y 
los procesos que éstos protagonizan. 

Si bien los países de la región han logrado avances en materia de equidad 
de género y, en el caso de Bolivia, se han incorporado importantes reformas 
legislativas, la igualdad formal que proclaman las leyes no condice con la 
igualdad real, aspecto que se refleja en diversidad de espacios privados y 
públicos, constituyendo uno de ellos las Instituciones de Educación Superior 
(IES). La Universidad Mayor de San Simón, en su condición de universidad 
pública, forjadora e impulsora de procesos democráticos, no deja de reproducir 
en su seno prácticas, discursos e imaginarios marcados por esquemas 
androcéntricos y patriarcales que dificultan o inhiben la participación de las 
mujeres académicas en procesos institucionales y académicos en igualdad de 
condiciones con sus pares varones. 

Palabras clave: Democracia, ciudadanía y género / Agendas legislativas y 
equidad de género / Género y Educación superior. 

* Agradecemos a Mgr. Rossana Zapata Arriarán por las valiosas observaciones y señalamientos al 
presente trabajo. 
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Introducción 
El presente documento aborda inicialmente la noción de ciudadanía vinculada 
a los procesos, prácticas y actores sociales enlazados en lo que se denomina la 
convivencia social. La reflexión pone de relieve la condición de la democracia 
como categoría que se enlaza con el género para dar cuenta que, por encima 
de sus enunciados, la ciudadanía entendida como categoría universalizante, 
no ha garantizado el ejercicio de derechos para muchos sectores, siendo uno 
de ellos las mujeres. 

Esta condición, trasladada a otros ámbitos como el de la educación superior, 
y tomando en cuenta las lógicas propias de las universidades, nos permite 
comprender que en su interior se reproducen las dinámicas sociales en las 
cuales inscriben su accionar académico, ofreciendo de esta manera procesos 
y prácticas formales y no formales que no necesariamente propician igualdad 
de oportunidades para varones y mujeres. 

Este trabajo pretende contribuir a la reflexión en tomo a un ejercicio de 
ciudadanía más auténtico, que en el plano de derechos académicos y políticos 
en las instituciones de educación superior (IES), debe necesariamente 
propiciar reformas que vayan más allá de la normativa y que aterricen en el 
terreno de las prácticas y discursos del cotidiano quehacer. 

Actualmente, la educación en general y la educación superior en particular 
enfrentan nuevos retos que deben responder a las expectativas sociales 
vinculadas con el desarrollo económico y el desarrollo humano sustentable. La 
preocupación por responder a esas demandas ha llevado a que organizaciones 
internacionales, gobiernos nacionales y la sociedad civil se involucren en 
reflexiones y acciones sobre los cambios que deben encararse. 

Las cada vez más apremiantes demandas a la universidad como institución 
formadora de recurso humano, ha hecho visible su distanciamiento de las 
problemáticas sociales y a su vez han acrecentado el reclamo de un rol 
auténticamente activo para, desde la academia, dar respuestas a las mismas. 
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