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La revista ‘Educación y Desarrollo Social’ está enfocada en publicar artículos, re-
sultado de investigaciones, de revisión de temas y reflexión, en campos del saber 
que respondan a las perspectivas sociológicas contemporáneas. En este contexto se 
presentan aspectos conceptuales en torno al género, importantes para ser tenidos en 
cuenta por la educación y el desarrollo social. El papel de la perspectiva de género 
en el campo de la educación es trascendental; su análisis y comprensión brinda a los 
diferentes actores desarrollos y avances epistémicos que permiten la comprensión 
y construcción de espacios de igualdad, inclusión, equidad, innovación y respeto 
en el ámbito escolar (Rebollo-Catalán, M.A., Piedra, J., & Vega, L. 2009).

El concepto de género se puede comprender desde los “diferentes contenidos sociocul-
turales que se dan a esas características entre hombres y mujeres”… “comportamientos, 
actitudes y sentimientos masculinos y femeninos y jerarquizándolos, de modo que se da 
mayor valor para los que se identifican con lo mismo” (Moreno Sánchez, A., Pichardo 
Galán, J. I. 2006).

Desde una perspectiva histórica, se reconoce que a finales de los años sesenta del 
siglo pasado, se evidenció la necesidad de las mujeres por teorizar sobre las des-
igualdades de género, solo después que las condiciones socioculturales brindaron 
un espacio y reconocimiento significativo en la academia, y luego de que algunas 
mujeres pudieron acceder a condiciones de mayor educación e igualdad, lo cual 
a su vez constituyó las pre-condiciones necesarias para dar paso a una nueva 

* Algunos apartados de este texto son tomadas del libro Prostitución viril: un estudio fenomenoló-
gico del cuerpo (Mendieta-Izquierdo, G. 2015) y de la tesis doctoral Significado de la experiencia 
vivida de cuerpo en hombres que ejercen la prostitución viril en la plaza tapatía de Guadalajara, 
Jalisco, México (Mendieta-Izquierdo, G. 2013).
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conciencia académica denominada -feminismo- (Lerner, G. 1986; Castro, R.P. & 
Bronfman, M.P.,1993). Contrario a esto, algunos autores asumen que no se había 
dado origen antes por las “limitaciones auto-impuestas de las epistemologías marxistas, 
funcionalistas/relativistas y empiristas”, impidiendo el “descubrimiento de estos asuntos” 
(Harding, S. 1983; Castro R.P. & Bronfman, M.P., 1993). Es así como surge la teoría 
feminista, fundamentada en el origen de la opresión y represión de la mujer (Bart, 
P. B. & Bundinger, J. 1984; Castro R. P. & Bronfman, M. P. 1993), siendo este el 
inicio de los estudios de género en el contexto de una década caracterizada por la 
convulsión y revolución social e ideológica en Occidente.

La teoría feminista nos exige acudir a los conceptos masculino y femenino, que como 
lo expresa Freud, son de los más confusos que pueden encontrarse en la ciencia 
(Connell, R. W. 2003, p. 15). El desarrollo conceptual de género exige involucrar 
las dimensiones biológicas referentes al sexo. El concepto de género ha evolucio-
nado desde una perspectiva biológica hasta una sociológica; se considera que la 
teoría feminista contribuyó a la diferenciación entre sexo y género en el estudio 
del fenómeno sobre la dominación masculina. La palabra sexo hace referencia a 
la condición orgánica masculina o femenina, al hecho biológico hembra o macho 
(Mendieta-Izquierdo, G. 2015).

El concepto ha sido objeto de diferentes aproximaciones; es considerado como una 
categoría que debe ser analizada de acuerdo al momento histórico y cultural, el 
cual se carga de sentido político, aspecto que condiciona la concepción de género 
haciendo que se asuma como construcción social sistemática de lo masculino y lo 
femenino, que está poco o nada determinada por la biología (por el sexo) presente 
en todas las sociedades, y que permea cualesquiera de las dimensiones en la vida 
social y privada (Harding, M. M. 1989). Es así como el género atraviesa multiplicidad 
de relaciones intersubjetivas como: clase social, raza / etnia, y educación, determi-
nantes del ordenamiento de la práctica social, lo cual se sobrepone al destino de la 
biología, precisamente porque la biología no determina lo social (Connell, R. W. 
2003). El concepto permite analizar las fuerzas existentes dentro de la familia y la 
sociedad que determinan de manera crucial las formas masculina y femenina en un 
periodo histórico expreso (Castro, R. P., & Bronfman, M. P. 1993).

Desde otra perspectiva, se entiende el género como interpretación cultural que se 
traduce en una identidad –identidad genérica- que los sujetos adquieren a través 
de la socialización y determina la forma en que se relacionan con la naturaleza y el 
mundo social que los rodea (Lerner, G. 1986; Lamas, M. 1986; Castro R. Bronfman 
M.1993; Buttler, J. 1998). Apunta a las diferencias observables de comportamien-
to, tanto de hombres como mujeres; no tiene su origen en una puesta biológica o 
naturaleza diferenciada, sino en un proceso social de construcción cultural (Núñez 
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Noriega, G. 1999, p.54; Muñiz, E. 2003, pp. 323, 327), el cual debe ser analizado 
social e históricamente y construye atributos distintivos que humanizan a los indivi-
duos en el marco de una cultura y prácticas sociales, dentro de las cuales los que no 
construyen el género como social y culturalmente se ha establecido, generalmente 
son rechazados (Buttler, J. 1998, p. 301). El género no es un hecho, son los diversos 
actos de género los que dan la idea del género, son quienes constituyen la actuación; 
esa puesta en escena en torno a lo que significa ser masculino o femenino (Buttler, 
J. 1998, p. 300) y que socialmente puede ser aceptada o rechazada.

Es así como el concepto de género ha sido cambiante a lo largo del tiempo, reco-
nocido de manera distinta por las diferentes posturas teóricas; incluso, si el género 
se considera como principio básico de organización en todas las sociedades, no 
se debe estudiar como una categoría de análisis homogéneo (Hammarstrom, A. 
1999), se debe tener en cuenta el contexto cultural e histórico. De este modo, y 
como expresa Alejo García (1999) sobre el libro de Thomas Laqueur, “los conceptos 
de género y sexo han estructurado la percepción y la organización de toda la vida social, 
elementos que hacen vivo el debate”. Debate que se sostiene en la actualidad.

La articulación de la perspectiva de género y educación en el ámbito escolar confor-
man un área de gran interés para seguir estudiando; el terreno es suficientemente 
fértil y el camino por recorrer es largo; sus avances aportarán a mejorar las dinámicas 
sociales en los entornos escolares, y por ende al llamado desarrollo social.
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