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ROLES DE GENERO EN LOS‘ ADOLESCENTES 

MEXICANOS y RASGOS DE MASCULINIDAD- 

FEMINIDAD. 

Introduccién 

La adolescencia constituye un periodo critico de fa vida, donde se 

presentan muchos y variados cambios. Cuando un individuo atraviesa por este 

periodo, las creencias que hasta ese momento posee desde su infancia, 

comienzan a sufrir una serie de transformaciones. Por ejemplo, el acuerdo que los 

jévenes poseen hacia clertas convenciones sociales varian a través de este 

periodo, particularmente las creencias relacionadas con el género (Alfieri y Ruble, 

1996). 

De esta manera es un hecho observable que los individuos al abandonar 

en la pubertad, e! estatus de [a infancia, modifican sus relaciones y actitudes 

respecto a sus padres; se van desprendiendo de la sujecién que los habia atado 

hasta entonces, buscando ahora la autonomia. Los socidlogos han enfatizado que 

fa rapidez del cambio social en las ciudades industriales contempordneas en 

combinacién con los cambios cognoscitivos y psicolégicos que ocurren durante la 

adolescencia, hacen de ésta un tiempo dificil para eos y para sus familias. 

Finalmente to que el o la adolescente busca es dejar de ser tratado como aifio o 

nifia e intenta liberarse del yugo que supone hacer lo que /os padres consideran 

debe hacer, busca imponer sus propios objetivos y hacer lo que les agrada. 

Desde una perspectiva cristiana, a partir de la creacién, fueron asignadas a 

cada sexo funciones especificas: cuando Dios eché del paraiso a Adan y a Eva, les 

impuso un castigo diferente; a Adan lo condené a “ganar el pan con el sudor de su 

frente” y a Eva a “parir a sus hijos con dolor”, desde aqui, en el occidente, el 

género masculino fue orientado hacia el trabajo, convirtiéndose en obligacién de 

los hombres y por tanto, slendo de su competencia la productividad. En tanto, el 

género femenino fue definido a partir de la maternidad y todo !o que de ésta se 

Geriva: la reproduccién y fa crianza, constituyéndose de su competencia la esfera 

doméstica. De esta manera la definiclén de responsabilidades sociales entre los 

géneros quedé conformada en torno a la produccién o el trabajo en el caso de los 
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hombres y la reproduccién tanto biolégica como social para la mujeres (Batzan, 

1994). 

De esta manera, los roles que hombres y mujeres juegan dentro de la 

sociedad tienen un impacto continuo y permanente dentro de la dindmica 

interpersonal, particularmente dentro del entorno familiar se genera el espacio 

ideal para que hombres y mujeres aprendan, de inicio, los papeles o roles que 

juegan dentro y fuera de ésta (Corona, 1998). 

La adolescencia constituye un periodo decisivo en la construccién 

psicosociocuttural del género, ya que como fo menciona Grinder (1998), es en esta 

etapa donde el conocimiento y la consistencia de los estereotipos de género 

aumenta progresivamente. Es en este periodo en donde se da el encuentro de las 

influencias frecuentemente contradictorias de los padres y amigos, familia y 

escuela, religién y ciencia, valores tradicionales y corrientes modernas, es un 

tiempo de inestabilidad, de desacuerdo y vacilacién, pero también constituye un 

periodo importante en la diversificacién de los sexos. En su totalidad la 

adolescencia es contemplada como una cultura con sus propias normas, ideas, 

creencias, costumbres y estilo de vida. De esta forma /os adolescentes tienen 

mayor libertad e independencia y esto cambia su desempefio en la sociedad (Diaz- 

Guerrero, 1982). 

Si bien es cierto que es dentro de este periodo donde los individuos pueden 

presentar un desinterés 0 discontinuidad en los valores e Intereses tradicionales, es 

necesario contemplar también, que son estos adolescentes quienes enfrentan las 

transformaciones de los roles que desempefian hombres y mujeres y a su vez las 

limitaciones y obstdculos que en ocasiones hay para este desempefio menos 

convencionalista; de esta manera ya sea en funcién de sus propias motivaciones 

para realizar 0 no cierta actividad, su capacidad de fungir diversos roles y el hecho 

de que el aprendizaje de roles se da en un ambiente social cada vez mas amplio, 

es muy probable que en los adolescentes se empiecen a gestar cambios 

importantes en el desempefio de los roles, en las actitudes o creencias que se 

involucran en relaci6n con estos o bien en sus propios rasgos de masculinidad- 

feminidad. 

En las Gltimas décadas, tras una serie de cambios socioculturales, politicos, 

econémicos e ideoldgicos que se han presentado dentro de nuestra sociedad, los 

roles convencionales de hombres y mujeres han sufrido transformaciones que 

enfrentan a los individuos a nuevas condiciones de vida y que en conjunto, !os 

dirigen a la asuncién de nuevas tareas, atin cuando éstas no corresponden a los 

estereotipos tradicionales. Por ejemplo, dentro de ta cultura mexicana, la familia 

de tipo patriarcal que durante mucho tiempo caracterizé a la familia mexicana, en



donde el poder del padre frente a la madre era indiscutible, hoy enfrenta 
transformaciones importantes (Diaz-Guerrero, 1994). En la actualidad el rol 

paterno como sostén, cabeza del hogar y portador de valores instrumentales ha 

sido minado, cediendo parte de su autoridad, asume algunas funciones de afecto 

y Carifio que tradicionalmente correspondian a la mujer, en tanto el rol materno 

adquiere en algunos casos esta tarea de proveedora, aportando a veces un ingreso 

mayor que el padre. 

Dada esta situacién en la que hombres y mujeres enfrentan hoy una nueva 

condicién de vida, en donde desempefian una serie de actividades que hasta hace 
algunos afios eran consideradas inapropiadas para su sexo, pero que ahora tras las 

transformaciones sociales y culturales, asi como las necesidades econémicas e 

individuales de los sujetos, son necesarias llevarlas a cabo, es posible que vivan 

cambios no solo en fa interaccién interpersonal sino también en la percepcién que 

tienen de si mismos y de los otros, en sus valores e intereses, en su propia 

personalidad. Padres e hijos enfrentan la pérdida del sentido de autoridad paterna 

y la puesta en crisis del amor maternal, situacién que posiblemente en el caso de 

los adolescentes los dirige hacia un replanteamiento de su papel dentro de la 

sociedad, manifestando una discontinuidad y desinterés en los valores 

tradicionales. 

Bajo la idea de que las representaciones tradicionales de !o femenino y !o 

masculino atraviesan por un proceso de crisis ante la usurpacién de roles y el 

posible impacto que esto tiene con los rasgos de masculinidad y feminidad que 

cada individuo posee, asi como en sus actitudes y creencias respecto a estos, la 

presente investigacién evalua el actual desempefio de los roles de género en /os 

adolescentes, en cuanto a las conductas desempefiadas, !os rasgos de 

masculinidad y feminidad que poseen, las creencias y actitudes en torno a estos 

roles. 

En funcién de factores como la edad y sexo de /os adolescentes se cree 

que existe un desempefio ya sea tradicional 0 no tradicional de fos roles de 

género, asi como la presencia de rasgos de masculinidad-feminidad mas 0 menos 

estereotipados y creencias y actitudes de igual manera. Conjuntamente se cree 

que el desempefio de estos roles de género de /os adolescentes, se encuentra 

relacionado con la edad y escolaridad de /os padres asi como con los patrones de 

socializaci6n y endoculturacién de los padres reflejados en la percepcién que 

tienen los adolescentes de las actividades de género realizadas por los padres y 
con el hecho de que dentro del hogar no sdlo trabaje el padre como 

tradicionalmente se espera, sino que la madre también trabaje fuera del hogar.



  

CAPITULO 1. Género, roles de género 

y estereotipos. 

Ei témmino género en las Uitimas décadas ha cobrado vital importancia en el 

Ambito de las investigaciones psicosociales. Desde los 50’s el término fue definido 

como el conjunto de conductas atribuidas a los varones y a las mujeres, no 

obstante, suele confundirse con e! término “sexo”. Las bases sociales del género 

se han asentado en la cultura occidental basdndose en el sustrato biolégico de los 

sexos (Burin, 1998). 

La Idea general mediante la cual se diferencian dichos términos es que ef 

sexo queda determinado por la diferencia sexual inscrita en el cuerpo; hace 

referencia a los mecanismos bioldgicos que determinan que una persona sea 

macho o hembra. Esta anclado a la dimensién biolégica y genética. En tanto, el 

género se retaciona con los significados que cada sociedad le atribuye, ya que 

desde el nacimiento se ve envuelto en una serie de atributos sociales y culturales 

que van definiendo las caracteristicas de hombres y mujeres (Diaz-Loving, Diaz- 

Guerrero, Helmreich y Spence, 1982). 

Por {o anterior, esta identificacién entre sexo y género implica la necesidad 

de interiorizar los roles, funciones y valores que los caracterizan, ya que el modo 

de pensar, sentir y hacer de cada género, mas que partir de una base natural e 

invariable, parte de fas construcciones sociales y familiares asignadas de manera 

diferenciada a hombres y mujeres. De tal forma que a! hablar de género, debemos 

entender por éste al sistema de creencias, rasgos de personalidad, actitudes, 

valores, conductas y actividades que diferencian a mujeres y hombres, que se 

aprenden desde el nacimiento, a través de la familia y en general de la sociedad, 

y ademds debemos tener en cuenta que no solo implica derechos y obligaciones 

diferenciadas entre ambos sexos, sino también establece jerarquias y 

desigualdades (Burin, 1998). 

Mabel Burin (1998), sefiala los rasgos caracteristicos del género como 

categoria de estudio: 

a Es siempre relacional, ya que no aparece en forma aislada sino en conexién, 

es decir, al hablar de género nos remitimos a relaciones entre el género 
masculino y femenino. Estas se caracterizan por involucrar el poder de los



afectos en el género femenino y el poder racional y econdmico en el género 

masculino, 

a Se trata de una construcci6n histérico-social, dado que se fue produciendo a 

lo largo del tiempo de diversas formas, 

o No es un concepto totalizador, ya que aparece entrecruzado con muchos 

factores que determinan {a subjetividad humana (raza, religion, clase social, 

etc). 

1.1 La construccién social del género 

E género es una definicién construida socialmente, se refiere a las 

relaciones sociales y a los roles que mujeres y hombres tienen en la sociedad, lo 

cual parte del conjunto de ideas, caracteristicas y valoraciones sociales sobre lo 

masculino y lo femenino; es decir, lo construido socialmente, to simbélico. En la 

descripcién de este término se articulan tres momentos basicos: la asignacién de 

género, la identidad de género y el papel o rol de género. Este ultimo se conforma 

de acuerdo al conjunto de normas y prescripciones que dicta la sociedad y la 

cultura acerca del comportamiento femenino y masculino. 

La cultura de género influye en todos los dambitos de la existencia humana, 

moldea sus pensamientos, sentimientos, actitudes y comportamientos en mujeres 

y en hombres, designa la manera en que mujeres y hombres se perciben a si 

mismos y a los demés; incluyendo a la pareja, inculcando no sélo las actitudes y 

comportamientos sexuales, sino de una manera firme y concreta condiciona el 

desarrollo de la expresién sensitiva y emocional de ambos sexos, reduciendo y 

obstaculizando ese contacto delicado, sensible, tierno, carifioso, intimo y flexible 

que tanto uno como otro sexo pueden estar necesitando y deseando obtener. 

(Gonzalez Hernandez, 1998). 

La definicién histérica de ambos géneros dentro de nuestra sociedad 

reproduce las relaciones de poder (Ramirez,1977), en las que la masculinidad se 

asocia con autoridad y dominio, y la feminidad con pasividad y sumisién. Existen 

diversas expresiones de masculinidad; autoritaria-democratica, amable-fuerte, 

homosexual-heterosexual y otra gama de expresiones contradictorias que surgen 

como producto de momentos particulares y que se relacionan con variables como 

la clase, la etnicidad y la religién ( Garcia, 1999) 

Dentro de la literatura se ha destacado !a importancia que tiene el proceso 

de separacidn-individuacién en el proceso de identidad de género, ya que en tanto 

la masculinidad se desarrolla a partir de la separacién de la madre, fa feminidad es



resultado del proceso de apego o adhesién a ésta. En este sentido de acuerdo 
con Gilligan (1982) hombres y mujeres experimentan de manera diferente las 
relaciones de dependencia, ya que los hombres tienden a tener una mayor 
dificuttad en establecer relaciones intimas, mientras que las mujeres tienen 
problemas con Ja individuacién, lo cuat lleva al planteamiento de una diferencia 
importante en la adquisicién de identidades de género; por un lado {a mujer la 
adquiere bajo ej “modo femenino”, es decir, en “relaci6n con otras personas” en 
tanto ef hombre la adquiere bajo el modo masculino, esto es, “en relacién consigo 

mismo”, 

1.2. Género y roles o papeles de género 

La asignacién de género se realiza desde el momento del nacimiento por el 

médico, la partera _o la familia a través de la observacién de los érganos sexuales 
y las expectativas normativas, la asignacién parte de un cuerpo sexuado con el 
que el individuo nace (Corona, 1998). A partir de este momento inicia un proceso 
de construccién social, en el que la sociedad ensefiara a su nuevo miembro los 
patrones de comportamiento para el género al cual fue asignado. A estos Ultimos 
les llamamos roles o papeles de género. 

El rol de género se compone de conductas y actitudes de acuerdo con los 
estereotipos que culturalmente existen sobre la masculinidad y la feminidad. De 
esta forma, los roles de género son un subgrupo de los papeles sociales definidos 
en funcién del sexo bioldgico y las expectativas y conductas de cada uno. Estos 
roles se relacionan con las expectativas normativas que los miembros de una 
cultura determinada poseen sobre la posici6n que ocupa una mujer y la que ocupa 
un hombre. Asimismo, se relaciona también con et comportamiento ejecutado por 

hombres y por mujeres en las relaciones interpersonales y finalmente también se 
puede entender por estos roles sexuales, conjunto de caracteristicas de hombres 
y mujeres que permiten diferenciar su conducta, su personalidad, sus habilidades y 
preferencias. (Spence y Helmreich, 1978, 1974, 1980, Meler, 1988 y Corona, 

1998) 

En este sentido las diferencias existentes entre hombres y mujeres no sdlo 
se remiten al plano conductual, sino también a los valores y la personalidad misma 
del individuo. 

Esta divisién de roles es inherente a la doble realidad actual dei género que 
se puede explicar desde una doble perspectiva (Batzdn, 1994):



  

a) Desde una perspectiva ontogenética, la determinacién 

del sexo de cada sujeto se explica a través de la 

dotacién genética que corresponde a cada uno (XY para 

el varén y XX para la mujer), considerando la influencia 

de hormonas masculinizantes y feminizantes que 

participan en el desarrollo de la diferenciacién prenatal. 

b) Desde una perspectiva filogenética, la explicacién se 

encuentra en las constantes iuchas que los individuos 

mantuvieron contra el medio y los depredadores en 

btisqueda de la sobrevivencia, de tal forma que tuvieron 

la necesidad de organizarse en grupos de acuerdo a sus 

caracteristicas corporales externas, como la altura, la 

fuerza, ef sexo, etc., reforzando asi la diferenciacién de 

roles en beneficio del grupo. 

Ambas realidades, sexo y género, se implican mutuamente y se desarroflan 

paralelamente, ya que a una asignacién de sexo le corresponde una asignacién de 

género. Dicha asignacién parte de los estereotipos basicos sobre la masculinidad y 

la feminidad. 

Segiin los estereotipos existentes encontramos que la masculinidad esta 

relacionada con fa autonomia, e! dominio, orientacién al logro, resistencia, 

racionalidad, en tanto fa feminidad esta asociada con la sumisién, la expresividad, 

el socorro, el afecto y la adhesién (Heilbrun, 1968; en Grinder, 1998). Estos 

estereotipos se manifiestan claramente en fos roles que culturalmente los padres 

desempefian dentro de la familia; siendo el padre el prototipo del ro! instrumental 

y masculino, quien toma las decisiones en fa familia, controla la actividad de los 

hijos, establece las reglas, provee econémicamente a la familia. En tanto la madre 

ejerce el rol expresivo, es la encargada de atender a cada miembro de la familia, 

es quien debe satisfacer las necesidades nutricias y emocionales de la familia, la 

encargada de las labores hogarefias y e! cuidado personal de los demas miembros. 

Ciertamente la esencia de la masculinidad y la feminidad estriba en las 

orientaciones instrumentales y expresivas, respectivamente. 

Las mujeres aprenden roles basicamente familiares, reproductivos, 

pertinentes a los lazos personales y afectivos, en tanto los hombres adquieren 

roles definidos en la sociedad como no familiares, sino mas bien extrafamiliares, 

atin cuando son padres y esposos, su principal tarea es la laboral, la organizacién 

de la produccién.



  

Es importante considerar que los roles sexuales al constar de diversas 

actitudes y comportamientos, pueden presentar traslapes en lo que tipicamente se 

considera masculino y lo que se considera femenino. 

Las variables que determinan estas diferencias entre los individuos en 

cuanto al rol sexual, no son Unicamente factores situacionales, es decir, las 

condiciones del ambiente en el que los sujetos se desenvuelven, sino que también 

interfieren la disposicién interna y {as actitudes hacia lo apropiado de mantener 

estas distinciones tradicionales por parte de! sujeto, preferencias personales por 

clerto tipo de actividades y la percepcién de las consecuencias positivas o 

negativas que implica el actuar de cierta manera ( Robinson y Shaver, 1991). En 

este sentido ia asuncién de un rol y su ejecucién exigen conocimiento, motivacién 

y disponibilidad en relacién con los comportamientos y valores que lo delimitan. 

Sin embargo, tal conocimiento, motivacién y disponibilidad se adquieren en ta 

interaccién con los demas, por lo cual se convierte en un proceso de ensefianza- 

aprendizaje. 

Son variadas {as instituciones sociales a través de las cuales se aprende el 

género : fa familia, ta escuela, la iglesia, los medios masivos de comunicacién, sin 

embargo, fa familia juega un papel central en el aprendizaje del género, porque es 

la primera fuente de conocimientos para el individuo. El trato de la familia hacia el 

infante tomaré caracteristicas diferentes propias para el género asignado. Estas 

caracteristicas corresponden a las pautas que la sociedad ha marcado para el 

comportamiento de hombre y mujer (roles sexuales o roles de género). 

1,3. Desarrollo de los roles de género 

éComo se desarrollan los roles de género? Existen cuatro aproximaciones 

generales para explicar el desarrollo de los roles de género, de acuerdo a Mussen 

1998 (en Garcia, 1999) primeramente encontramos la teoria del aprendizaje social 

la cual enfatiza la idea de que las conductas apropiadas para hombres y mujeres, 

son moldeadas por los padres y otras personas, mediante el reforzamiento de tipo 

social. En este sentido, las nifias son recompensadas por ser pasivas y 

dependientes en tanto los nifios se les recompensa por ser agresivos e 

independientes. Dichas conductas son generalizadas en diversas situaciones, 

siendo reforzadas de manera continua, por tanto la disposicién temprana de las 

mujeres para comportarse de modo pasivo y dependiente las lleva a niveles mas 

bajos de realizacién en comparacién con los hombres (Garcia, 1999). Una 

segunda aproximacién dentro de esta misma teoria es la que enfatiza los proceso 

de imitacién e identificacién, en donde entra en juego el proceso de aprendizaje 

vicario planteado por Bandura, 1963 (Garcia, 1999). En este sentido, se entiende



  

entonces, que los roles de género son aprendidos sin necesidad de ser reforzada 

la conducta inicialmente, ya que se da por un proceso de imitacién de modelos y 

que posteriormente al ser ejecutadas por el individuo sera reforzada. 

Conjuntamente por identificacién con los padres, los individuos como hombres o 

mujeres se apropian de una serie de conductas imitados y vistos en los otros, 

repitiendo en situaciones futuras dichos patrones. 

Una tercera aproximacién es la de Koihberg, 1966 (en Garcia, 1999) que se 

relaciona con la teoria cognoscitiva y de desarrollo de los tipos sexuales. En dicha 

aproximacién se enfatiza el proceso cognoscitivo, en donde es el propio sujeto 

quien desarrolla las pautas de conducta acordes con su género. De esta forma, el 

nifio alcanza sus conductas mediante ei etiquetamiento sexual, al percibir las 

diferencias en tos sexos que existen en los estereotipos de esos papeles. Segiin 

esta teoria intervienen procesos cognoscitivos donde el individuo llega a la 

distincin de que pertenece al grupo que presenta determinada conducta: 

hombres o mujeres. 

Y finalmente la cuarta teoria es la teorfa del rol social. Mas que las 

experiencias de socializacién infantil, el enfoque socioestructural se centra en las 

limitaciones de {as situaciones que, de forma continua, van canalizando la 

experiencia de ambos sexos, desde el entorno familiar at contexto social. La teoria 

del rol propuesta por Eagly (1987) postula que las funciones o papeles sociales 

que tienen su origen en una divisién del trabajo entre sexos que separa a amas de 

casa y a trabajadoras asalariadas. Los distintos papeles sociales evocan 

expectativas sobre las caracteristicas personales que requiere su desempefio y 

éstas forman la base de los estereotipos de género. 

Esta teorla responde al esquema explicativo de la profecia autocumplida o 

modelo de expectativa, segiin el cual las creencias mantenidas en torno a los 

sexos se convierten en la realidad diferenciada del género, es decir en el 

comportamiento real de nifios y nifias, mujeres y varones. La idea basica de la 

profecfa autocumplida es que las creencias causan los comportamientos y los 

comportamientos dan lugar a las creencias (Geis, 1993; Merton, 1948, Fernandez, 

1998). 

Eagly (1987) sostiene que las personas derivan sus creencias estereotipadas 

sobre los sexos a partir de la observacién de cémo se distribuyen éstas en distintos 

papeles ocupacionales y domésticos, asi como de diferencias objetivas en su 

comportamiento a través det tiempo.
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1.4. La cultura en la construccién de los roles de género. 

Los roles como ya se ha sefialado en otros apartados constituyen el 

conjunto de conductas y representaciones afectivas y cognoscitivas ligadas al sexo, 

lo interesante es que estos tiene un sustrato sociocultural muy importante, que 

incluye como lo sefiala Lopez y Dominguez (1993) la identidad, definida como la 

experiencia privada del rol que se asume frente a los demés y frente a si mismo. 

De esta manera al intentar conocer el desarrollo y desempefio actual de los roles 

de género es indispensable considerar el contexto en el que estos se encuentra, el 

marco cultural del cual parten, ya que finalmente es justo en este no s6lo donde 

se fundamentan, sino también donde se gestan los cambios o transformaciones 

que impactan en los mismos. 

Cada cultura, al constituir el marco de referencia y motor del individuo, 

parte de una serie de premisas histérico-socioculturales entendidas como las 

tradiciones respecto a valores, creencias, pensamientos y acclones (Diaz- 

Guerrero, 1986). Son justamente estas premisas las que establecen las pautas a 

partir de las cuales un individuo se desempefiara adecuada y aceptablemente 

dentro del grupo. 

De acuerdo con Diaz-Guerrero (1982) tras realizar diversos estudios del 

mexicano, ha concluido que {a psicologia de éste, se origina por su cultura, tanto 

por fos dichos como por los proverbios que sigue como regla para convivir sobre 

todo en su familia. También encontré que !a estructura de la familia mexicana 

parte de la supremacia incuestionable y absoluta del padre y el necesario y 

absoluto propio sacrifico de la madre. Dichas proposiciones se derivan de 

premisas implicitas y generalizadas que poseen los mexicanos sobre la 

superioridad indudable, bioldgica y natural del hombre sobre !a mujer. 

Ya se ha dicho que los roles se determinan desde el nacimiento y durante el 

resto de la vida. Una de las ideas predominantes durante mucho tiempo fue la 

conceptualizacién del individuo bajo una visi6n meramente biolégica en donde la 

frase freudiana de “Anatomia es destino” retomada por otros autores (Erickson, 

1972; Catalé, 1983) que implica una divisién genética desde el nacimiento 

planteaba el impacto sobre la vida afectiva y social del individuo. En este sentido 

como !o menciona Erickson (1972) al pertenecer a un sexo, ademas de configurar 

el funcionamiento fisiolégico, moldea también en cierto grado la personalidad del 

individuo. Catalé (1983) bajo una perspectiva més social, amplia esta visin, 

considerando que al nacer bajo un sexo u otro, esto se convierte en un rasgo que 

determina expectativas especificas sobre e} cardcter, la vocacién, las capacidades 

intelectuales, las necesidades emocionales y tas aspiraciones sociales del individuo.
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Desde el nacimiento hasta la vida adulta dicho roles son aprendidos y 

desarrollados a través del reforzamiento de los comportamientos que resultan 

adecuados para un sexo u otro. Dentro del seno familiar los padres se preocupan 

en moldear las conductas adecuadas en sus hijos de acuerdo a esta divisién, al 

mismo tiempo, el nifio o nifia se encuentra en interacci6n con una serie de 

modelos sociales dentro de la escuela, en la televisidn, libros, etc. que fortalecen 

dicho aprendizaje. En el nifio se cultiva el dominio y la fortaleza, en tanto en la 

mujer se cultiva la coqueteria y la maternidad (Erickson, 1972) 

Particularmente en la cultura mexicana autores como Ramirez (1977) y 

Diaz Guerrero (1982) coinciden en sefialar el particular énfasis con el cual se 

educa a hombres y mujeres para ser més tipicamente masculinos y femeninas 

respectivamente, dando lugar a esta familia mexicana donde el padre esta ausente 

y la madre es asexuada y amarrada a los hijos y el hogar. 

En varios paises se ha hablado de una liberacién femenina que ciertamente 

en México (Ramirez, 1975) adquirié un matiz diferente, ya que la cultura 

actualmente demanda en la mujer el desempefio de actividades distantes a sus 

labores procreativas, por lo que la mujer tiene que elegir entre ser madre o 

renunciar a fa maternidad para adquirir satisfacciones de tipo social en distintos 

ambitos. 

La mujer ha adquirido en la actualidad un rol mds activo, respondiendo no 

solo a las demandas sociales sino a sus propios intereses e inquietudes, alejandose 

de sus tareas primitivas, y ciertamente en la actualidad se enfrenta con el reto no 

de recuperar estas labores, sino mas bien de conciliar los miltiples roles que tiene 

que jugar dentro de los distintos contextos, sobre todo cuado en la cultura 

mexicana independientemente de los constantes cambios, la maternidad sigue 

siendo altamente valorada. 

1.5. Construccién det género y roles de género en México (Visién 

histérica) 

La reproduccién impacta de manera diferente a ambos sexos, ya que 

mientras el hombre fecunda y se aleja de las consecuencias, la mujer es fecundada 

y se hace responsable de las consecuencias. Et embarazo impone a la mujer un 

ritmo social diferente ya que su movilidad se ve reducida, ademas la aparicién del 

nuevo individuo modifica la dindmica entre hombres y mujeres, ya que son éstas 

quienes se encargaran del cuidado que los hijos requieren, involucrandose 

directamente y de manera permanente con ellos. Por su parte, el hombre se 

convierte en la cabeza de la familia y mujer e hijos quedan sometidos a su



  

autoridad y dominio. Corona (1998) hace una revisién muy ilustrativa de cémo se 

construyen los roles en la sociedad mexicana: 

1. Antecedentes prehispdnicos. 

La América precolombina estaba poblada por una gran variedad de culturas, 

desde tos complejos mayas, incas y aztecas hasta grupos menos desarrollados 

como las tribus némadas de fos mas diversos puntos de la geografia de estas 

regiones, 

La mayoria de estos pueblos (grupos amazénicos, los belicosos pueblos 

caribefios y otros) se habian organizado desde sus mds remotos origenes con base 

en {a divisién sexual de! trabajo; esto quiere decir que los hombres realizaban una 

serie de tareas como cazar, sembrar - aunque las descubridoras de la agricultura 

fueron las mujeres-, defender al grupo de los posibles agresores, etc. Por otra 

parte las mujeres se encargaban de cuidar a /os hijos, producir alfareria, preparar 

los alimentos, hilar, tejer, etc. La relacién entre hombres y mujeres no era 

equitativa en la mayor parte de las sociedades. En general las diversas culturas 

daban més valor a lo masculino y devaluaban to femenino; e! poder politico-social 

estaba en manos de los hombres, por ello se les llamaba sociedades patriarcales. 

La sociedad mexica dominaba toda la meseta central de México. Hombres y 

mujeres realizaban sus actividades de manera separada; los nifios y las nifias eran 

criados juntos por sus madres hasta una corta edad, después los nifios eran 

incorporados por el padre a las labores agricolas o al oficio al cual este se 

dedicaba. Cuando cumplian entre 10 y 15 afios, tenian ya la edad propicia para 

asistir al tempio-escuela para guerreros del barrio en el caso de la gente comtn y 

a la escuela para administradores 0 sacerdotes en el caso de los nobles. Las nifias 

eran ensefiadas para realizar tareas propias del hogar: tejer, hilar, preparar 

alimentos, realizar ta limpieza, entre otras. Aprendian algunos oficios familiares 

como {a orfebreria o el arte plumario. En general, la sociedad azteca, a través de la 

familia, la escuela y {a religién ensefiaba a sus integrantes sus respectivos papeles 

de género. 

2. Conquista y colonia 

La conquista espafiola y portuguesa fue un proceso violento que implanto 

una serie de cambios drdsticos imponiendo una nueva forma de vida. En la 

sociedad colonial las mujeres eran legalmente menores de edad, se consideraban 

que eran débiles y que necesitaban ser protegidas. El poder politico, econémico, la



  

autoridad familiar y legal, estaban en manos de los hombres; era por tanto, al 

igua! que la azteca una sociedad patriarcal. 

En casi toda América Latina la sociedad colonial se encontraba dividida en 

miltiples estrates sociales; fas conductas de hombres y mujeres variaban de 

acuerdo con el estrato social al cual se pertenecia. La iglesia ejercia un rigido 

control sobre la moralidad y costumbres de la sociedad, liegando a tener mucho 

més control que fas mismas autoridades civiles. La sexualidad solamente debia ser 

ejercida dentro del matrimonio y con el Unico fin de la procreacién, estableciendo 

claramente las pautas de comportamiento para hombres y mujeres. Los ideales 

para los roles de género mostraban a una sumisa, obediente de padre y marido, 

que se encargaba con eficacia de las labores del hogar, alejada de los placeres 

sexuales, devota cristiana y entregada por entero al cuidado de su familia. Los 

hombres en cambio eran seres sexuales cuyos placeres no podian, dada su 

naturaleza, evitar. Debian ser buenos proveedores para su familia, representaria 

legalmente y saber enfrentar con fortaleza cualquier amenaza: ser buenos 

cristianos temerosos de Dios. 

Respecto a la educacién, las mujeres y muchos de los individuos 

pertenecientes a los estratos sociales mas bajos se tenian que conformar con 

aprender cuando mucho las primeras letras; las mujeres de clase media o 

privilegiadas podian asistir a las escuelas llamadas “amigas”, pero los estudios 

superiores les estaban prohibidos. 

A pesar de que la tendencia general era que las mujeres casadas sélo se 

dedicaran al hogar, para la gran mayoria de ellas esto fue imposible, las 

campesinas compartian con su esposo el trabajo agricola, otras se dedicaba a la 

venta de artesanias o alimentos, algunas se empleaban en los comercios; {a fuerza 

del trabajo femenina siempre estuvo presente, aunque no tuviera reconocimiento 

social. 

En general, durante la colonia, las relaciones de género que existian eran 

casi todas patriarcales y desiguales: el género femenino era considerado inferior. 

3. Hacia la vida independiente. 

EI siglo XIX trajo para América Latina los aires libertarios que se hablan 

iniciado a fines del siglo XVIII en Francia y Estados Unidos. Casi todos los paises 

del rea lograron su independencia. Las ideas basicas que imperaban en América 

Latina eran la conformacién nacional y la modernizacién de los paises. Se



  

Necesitaban hombres y mujeres que hicieran frente a los retos de la 

modernizacién. 

Las fdbricas requerian obreros que independientemente de su género 

participaran en la produccién. Mujeres con cierta educacién que pudieran orientar 

y educar a sus hijos; que fueran “los angeles del hogar” al que el “guerrero” 

regresa a descansar. La educacién femenina siguié siendo solamente para las 

mujeres de clase privilegiada, para quienes eran fundamentalmente un adoro, ya 

que ésta consistia basicamente en prepararlas para ser buenas esposas y poder 

llevar la administracién del hogar. 

Hacia fines del siglo XIX, en el caso de México, la apertura de nuevas 

fabricas de tabaco y textiles proporcionaron a las mujeres fuentes de trabajo, lo 

que trajo consigo un cambio en las relaciones de género; las duras condiciones de 

vida obligaron a los hombres a aceptar el trabajo de !as mujeres. En esta época se 

funda ia primera escuela Normal para sefioritas y las mujeres de clase media 

comlenzan a ingresar al trabajo de oficina. Surgen las primeras organizaciones y 

grupos de apoyo y educacién para la mujer en cuanto a la instruccién sexual. 

4. Ef nuevo sigio. 

En casi toda la América Latina la situaci6n de las mujeres continuo siendo la 

misma; sin embargo, en las tres primeras décadas surgen incontables movimientos 

de lucha por la obtencién de los derechos de las mujeres, casi siempre ligados a 

mujeres de clase media o alta que habian tenido acceso a la educacién. En el caso 

de México, el nuevo siglo se inicia entre multiples estallidos sociales, precursores 

de la revoluci6n de 1910. La lucha revolucionaria trastoca todo incluyendo las 

relaciones entre los géneros; las familias se separan, algunos se integran a {a lucha 

revolucionaria y otros huyen; el pais se sumerge en el caos durante diez afios. 

Muchas mujeres participan activamente en la lucha, desde soldaderas, generales, 

espias, correos, etc; las necesidades del momento las obligan a tomar sus propias 

decisiones, a viajar a vivir solas, y en general a hacer cosas que antes no hacian. 

Una vez terminada la lucha armada se inicia una etapa de reconstruccién; 

las mujeres participan vigorosamente, creando organizaciones politicas y sociales, 

realizando congresos, donde se discuten por primera vez los derechos de las 

mujeres. 

Para los ajios cuarentas e! pals comienza a crecer y desarrollarse; las 

mujeres seguian sin tener derechos politicos y vuelve a manejarse la imagen de ja 

mujer como esposa y madre; este papel de género es reforzado a través del cine y
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radio, y a pesar de que muchas mujeres jévenes trabajan en oficinas y fabricas, se 

espera que una vez casadas se retiren del trabajo. 

Hasta 1953 las mujeres obtienen el derecho al voto, y a fines de esa década 

algunos sintomas del malestar social desaparecen. No es sino en los afios sesenta 

cuando las mujeres se vuelven a organizar para luchar por sus derechos, 

inicialmente en pequefios nicleos de mujeres universitarias. La matricula de 

mujeres en la educacién superior aumenté considerablemente. Mujeres de los 

distintos sectores sociales se unieron en pro de la desiqualdad de género. 

5. Actual desempefio de roles en hombres y mujeres. 

En la actualidad fa mujer se involucra cada vez més en actividades 

educativas y productivas. La necesidad intrinseca de desarrollo personal, la 

busqueda de reconocimiento social y las condiciones socioeconémicas que exigen 

una participacién mayor de la mujer, son dentro de otros aspectos, parte de lo que 

ha impulsado este proceso paulatino. En nuestro pais una gran parte de mujeres 

comienzan a trabajar a partir de los 12 afios y al conformar un hogar alternan sus 

labores domésticas con empleos remunerados como los menciona Benites (1998). 

Este mismo autor reporta un estudio en donde a partir de 1990 segin el Censo 

Nacional de Poblacién 5.6 millones de mujeres son empleadas y mas de un 32% 

cursan estudios de posgrado. 

Cabe resaitar, no obstante el incremento de mujeres en el ambito laboral 

fuera del hogar, que las mujeres atin se encuentran sujetas a una dobie demanda 

de roles o lo que se conoce como la doble jornada: hogar y trabajo remunerado 

(Corona, 1998) , esto en parte, se debe a que la maternidad dentro de nuestra 

cultura sigue siendo altamente valorada y su participacién profesional sigue en 

ascenso. 

Los empleos estan divididos por género. Las mujeres ocupan empleos que 

son una extensién de su trabajo en el hogar, asi las tenemos en su mayoria en el 

llamado sector de servicios. Las mujeres son secretarias, meseras, afanadoras, 

enfermeras, maestras de preescolar y primaria, etc. Lo mismo sucede con las 

carreras universitarias consideradas “Femeninas”, como pedagogia, psicologia, 

filosofia, etc. 

Por su parte el hombre actual estd sufriendo una serie de transformaciones 

en sus roles de manera més pausada que las mujeres. En general dentro de 

nuestro pals lo mas sobresaliente es lo que llamamos “Neomahismo (Lefiero, 1994 

en Schmukler, 1998), es decir tenemos a hombres que hoy en dia negocian més las



  

decisiones y permiten que la mujer trabaje fuera del hogar. En este mismo sentido 

los hombres comienzan a involucrarse en la crianza de los hijos, desarrollando una 

capacidad empatica y un acercamiento afectivo importante con sus hijos. No 

obstante las transformaciones, los hombres siguen percibiéndose a si mismo como 

proveedores y encargados de la familia y sus roles por tanto siguen girando en 

torno a estas ideas. (Schmukler, 1998). 

No obstante las transformaciones actuales, hombres y mujeres siguen 

enfrentando graves conflictos con el desempefio de roles, ya que estos siguen 

obedeciendo a patrones estereotipicos en ocasiones muy acentuados, de hecho 

este proceso de cambio es distinto en cada pais, en algunos es cada vez mayor la 

diversificaci6n de roles, en tanto en paises subdesarrollados se encuentran alin 

rezagados en esta transformacién, sin embargo, es necesario considerar que estos 

papeles de género y los cambios generados en hombres y mujeres no slo 

modifican sus actividades y comportamientos tradicionales, sino que también 

impactan en su personalidad.



  

CAPITULO 2. Género y personalidad 

masculina y femenina 

La personalidad puede ser entendida bajo dos acepciones distintas, pero 

relacionadas entre si, por una parte se refiere a las caracteristicas que diferencian 

a las personas, y por otra, se relaciona con la estabilidad de dichas caracteristicas, 

ya que impulsa a los individuos a actuar de un modo particular en situaciones 

diversas y de manera estable, de esta forma el término de personalidad se 

relaciona con el cardcter en cuanto a! conjunto de habitos y conductas acumuladas 

a través de la vida que diferencia a una persona y con el femperamento en cuanto 

a las disposiciones que estan ligadas a determinantes bioldgicos 0 fisiolégicos que 

muestran pocas modificaciones en el desarrollo (Cohen, 1986, Cueli, 1995). Bajo 

esta idea fa personalidad se compone tanto de aspectos innatos como aprendidos. 

Clertamente, hombres y mujeres poseen una personalidad distinta, que en 

parte surge de las diferencias natas determinadas biolégicamente, pero también, 

y tal vez con mayor influencia, del proceso de aprendizaje y socializacién en el 

que se encuentran inmersos dentro de su cultura. De esta manera hombres y 

mujeres ain cuando nacen con caracteristicas biolégicas inherentes a su sexo, son 

educados con base en las expectativas y creencias que giran alrededor de las 

funciones o roles que deben desempefiar dentro de la sociedad. 

Ambos sexos van construyendo sus identidades de género y por 

consiguiente sus rasgos de personalidad incluso antes del nacimiento. La diferencia 

biolégica entre hombres y mujeres determinada por el aparato reproductor y los 

caracteres sexuales secundarios, no determina “biolégicamente” las actividades 

que ambos deban desempefiar, esta asignacién de conductas es una 

determinacién sociocultural. Las mujeres no nacen con caracteristicas especiales 

que las hagan mejores para las tareas del hogar, para cuidar a los hijos, para ser 

més obedientes o para ltorar mds facilmente, de la misma forma, en que los 

hombres no nacen con habilidades necesarias para ser lideres, para ocupar altos 

cargos, para ser duros 0 para esconder las emociones y los sentimientos. Sin 

embargo, dichas diferencias o caracteristicas particulares de hombres y mujeres 

son producto del intercambio social entre éstos; de la interaccién en la que 

continuamente se desenvuelven y que ademas se encuentra expuesta a los 

continuos cambios socioculturales, de tal forma que la personalidad de los 

individuos sigue un proceso continuo de modificacién.
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Instituciones sociales como la familia, la escuela, el grupo de pares, la 

religin y los medios de comunicacién entre otras, juegan un papel muy 

importante en el desarrollo de fa personalidad, ya que las expectativas y creencias 

que giran en relacién con los individuos establecen las conductas socialmente 

deseables de ambos sexos, por lo que no sélo modelan dichas conductas y 

caracteristicas tipicas sino que ademas promueven su aparicién, siendo reforzadas 

cada vez que se presentan, dirigiendo a hombres y mujeres a adoptar y desarrollar 

una serie de actitudes, rasgos, valores y conductas que se acopien, en la medida 

de lo posible, a las exigencias del entorno. 

2.1, Las dimensiones de masculinidad- feminidad 

Las dimensiones psicoldgicas de las masculinidad y la feminidad se refieren 

a aquellos atributos socialmente deseables y estereatipicos que diferencian a 

hombres y mujeres y que por tanto definen la esencia de la personalidad 

masculina y la personalidad femenina. Inicialmente la masculinidad y la feminidad 

eran consideradas como puntos opuestos de un continuo, sin embargo, ahora 

predomina la idea de que los atributos masculinos y los femeninos son 

esenciaimente dimensiones ortogonales (Robinson y Shaver, 1991). Esto es, la 

masculinidad y a feminidad son principios separados aunque pueden coexistir en 

clerto grado en cada individuo: hombre o mujer. 

Los cambios en nuestra sociedad acerca de !a reestructuracién de roles 

tiene impacto en dichas dimensiones. La diferenciacién del rol sexual es universal 

en todas las culturas, tanto a la mujer como al hombre se le asignan tareas, 

derechos y privilegios diferentes, asi como diferentes normas de conducta, 

principatmente en [a interaccién de uno con otro. En este sentido, hombres y 

mujeres asumen la idea de ser diferentes y tener caracteristicas temperamentales 

y habilidades diferentes también. Esta divisi6n de roles se ve plasmada en las 

labores asignadas al hombre y a la mujer, en tanto los hombres se encargan del 

sostén econdmico de la familia, las mujeres tienen a su cargo el! culdado del hogar, 

de los hijos y del bienestar de la familia. Parson y Bales (1955) identificaron que 

esta division de labores es una representacién de la diferenciacién entre roles 

instrumentales y roles expresivos. De esta manera los roles instrumentales se 

asocian con fo masculino en tanto queda vinculado al drea laboral y productiva, y 

los roles expresivos asociados a !o femenino en tanto se plasma un perfil de 

pasividad y fragilidad, un rol centrado en la atencién de necesidades emocionales. 

Los estereotipos de género pueden ser definidos como una imagen mental 

muy simplificada, acerca de las personas, en funcién de la dicotomia sexual que 

comprende el conjunto de creencias populares sobre las caracteristicas fisicas, las 

actividades y los roles que diferencian a hombres y a mujeres. Se relacionan con
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este conjunto de expectativas en toro a la conducta tipica de un hombre y de una 

mujer. Por una parte el hombre queda vinculado al drea labora! y productiva, en 

tanto a la mujer se le asigna el papel de la reproduccion, que implica no sélo la 

procreacién, sino también la crianza y las labores domésticas, asi como también le 

es conferido un perfil de pasividad y fragilidad que la incapacita para desempefiar 

una labor fuera del hogar ( Batzan, 1994). 

Bajo esta categorizacién estereotipada se percibe a /os sujetos femeninos 

mas cdlidos, expresivos e interesados por los problemas personales, rasgos que 

son de gran utilidad en las relaciones interpersonales y en las interacciones 

sociales; mientras que /os sujetos masculinos son considerados como mas 

asertivos, racionales y més orientados hacia la actividad que hacia la gente. 

De esta manera, se ha dirigido la educacién de la mujer hacia 

determinadas tareas sociales consideradas “femeninas” en tanto al hombre se le 

dirige hacia tareas “masculinas”. 

2.2 La transformacién de los rasgos de masculinidad y feminidad 

A\ situar las dimensiones de masculinidad y de feminidad como rasgos de 

personalidad que los individuos pueden poseer en cierto grado, pareceria ldgico 

suponer que éstos, tras establecerse resultan inamovibies, sin embargo, algunos 

autores sefialan que en realidad los continuos cambios y transformaciones que se 

presentan en las distintas socledades conllevan a un cambio en el significado 

funcional de estos (Robinson y Shaver, 1991). Y en este sentido si los acuerdos 

sociales entre los sexos Ilegan a ser poco adaptativos o bien entran en conflicto 

con el sistema de valores actual dentro de una sociedad, es de esperarse que se 

presenten clertas variaciones (en algunos casos lentas o bien rapidas) tras las 

presiones sociales, posiblemente en un intento por mantener la funcionalidad y el 

equilibrio. 

En distintas sociedades durante mucho tiempo ha existido una vision 

tradicional sobre el hombre y la mujer, y ciertamente la divisién que existe entre 

las funciones instrumental (masculinidad) y expresiva (feminidad) parte de una 

fuerte creencia en que hombres y mujeres poseen cualidades personales opuestas. 

Sin embargo, el desarrollo tecnoldgico, la industrlalizacién y los distintos avances 

dentro de las sociedades hacen cada vez menos creible las justificaciones para 

excluir por ejemplo a una mujer de la fuerza laborat o a un hombre del trabajo 

hogarefio en funcién de sus capacidades fisicas. La competencia ocupacional parte 

ya no de las habilidades fisicas o la fuerza, sino de la preparacién y las aptitudes 

vocacionales de la persona y en este sentido la funcionalidad de lo masculino o lo
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femenino cambia continuamente, por ejemplo dentro de la burocracia o los 

grandes puestos, mas que agresividad o dominio (caracteristicas tradicionalmente 

masculinas) se requiere de habilidades sociales para mantener un ambiente de 

trabajo cooperativo y armonioso (caracteristicas tradiclonalmente centradas en al 

Ambito femenino). Sin embargo, cabe resaltar que atin cuando las mujeres han 

incrementado en un porcentaje importante dentro de la fuerza laboral, las 

ocupaciones alin siguen siendo fuertemente estereotipadas , situacién que se 

presenta ain dentro de nuestra propia cultura. (Robinson y Shaver, 1991). De 

acuerdo con un estudio realizado en México (Escalante y Lozano, 1995) la 

distribucién por dreas segtin el género se encuentra de la siguiente manera; en su 

mayorla fas mujeres se concentran en actividades que implican algun tipo de 

servicio, el 21% se ocupa como oficinista, el 11.3% como trabajadora doméstica, 

9.5% en el drea educativa, 11.7% en el area técnica y 6.2% como comerciantes o 

dependientes. 

Muchas explicaciones han surgido en torno a estas diferencias, pero lo 

cierto es que no son los genes o las capacidades intelectuales diferenciadas las 

que determinan quien hace que y mucho menos como debe comportarse, sino 

todo el conjunto de valores y creencias en torno a los hombres y las mujeres que 

se funden en el continuo y cotidiano intercambio interpersonal, es decir en el 

proceso de socializacién. 

2.3. Roles de género y rasgos de masculinidad —feminidad 

Es comun suponer que hombres y mujeres difieren en sus caracteristicas 

de personalidad y justamente estas caracterizaciones de los sexos se abren en dos 

dimensiones: lo instrumental versus lo expresivo. Durante mucho tiempo se creyo 

que las conductas diferenciadas de hombres y mujeres, es decir los roles de 

género y !as atribuciones en tomo a fas caracteristicas personales de hombres y 

mujeres (rasgo de masculinidad-feminidad) se encontraban muy interrelactonados, 

(Robinson y Shaver, 1991) de esta manera partiendo de un antecedente genético 

se esperaba que aquella persona que poseia una personalidad tipicamente 

apropiada deberia presentar una serie de conductas de igual forma tipicamente 

esperadas, esto es: rasgos de masculinidad-feminidad = roles de género 

diferenciados. Sin embargo, en la actualidad, pese a la confusién que existe en 

ocasiones para distinguir empfrica o conceptualmente las conductas 0 los roles de 

género y las dimensiones psicoldgicas de lo masculino y lo femenino, existe como 

lo menciona Robinson (1991) la convicci6n de que si no se presenta una 

correlacin claramente definida entre estos aspectos, al menos si se encuentran 

interconectados. De hecho un padre supone que si su hijo se comporta como debe 

hacerlo alguien de su sexo, este sera todo un “hombre” o una “mujer” y no tendré 

en un futuro problemas de “desviacién” sexual.
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Es necesario resaltar que si bien es cierto que estos aspectos se encuentran 

relacionados de cierta manera, fa magnitud o ef impacto que uno tiene sobre otro 

puede verse afectado por la importancia o el valor que dentro de una cultura 

determinada se le otorgue a la relacién entre estos. 

2.4 Medicién de las dimensiones de masculinidad-feminidad y los roles 

de género. 

Una de las definiciones tedricas mas generalizada de estas dimensiones en 

los diversos inventarios o instrumentos construidos para su medicién es que estos 

son rasgos duraderos, los cuales tienen mas 0 menos sus raices en el aspecto 

biolégico, el fisiolégico y las primeras experiencias de vida y que sirven para 

distinguir a hombres y mujeres en apariencia, actitudes y conducta (Lenney, 1979, 

en Robinson y Shaver, 1991). Sin embargo, dentro de la misma literatura se 

menciona que cada instrumento que ha sido desarrollado en un intento por evaluar 

la masculinidad y la feminidad, parten de definiciones diferentes. 

Tras una rapida revisién encontramos que alrededor de los afios 70, los 

instrumentos construidos para abordar este fendmeno partian de una visién en 

donde !a masculinidad y la feminidad eran polos opuestos y por tanto tenian una 

relacién inversa en el individuo. Sin embargo al responderlos los sujetos no 

necesariamente se encontraban en un extremo u otro, sino que compartian 

caracteristicas de ambos extremos. Cada individuo podia situarse en una posicién 

diferente dentro de estos dos polos, por lo que en realidad dejaban de ser 

categorias opuestas ya que cada individuo posela en distinta cantidad 

caracteristicas de uno y otro aspecto. 

Bem (1974) publica el primer test disefiado para proporcionar medidas 

independientes de la masculinidad y feminidad de un individuo. La aportacién mas 

interesante de este autor es el hecho de que encontrar que cada individuo podia 

tener mas 0 menos exclusivamente de masculinidad o feminidad o bien individuos 

que poseian niveles balanceados de ambos dominios a los que llamd_ sujetos 

andrégines. Y io mas importante fue el plantear que este tipo de sujetos podian 

ser mas sanos mentalmente que los sujetos estereotipados. 

Una segunda aportacién dentro de esta drea fue el instrumento realizado 

por Spence, Helmreich y Stapp entre 1974 y 1975, el cual evaluaba de manera 

separada la masculinidad y {a feminidad. A partir de estas publicaciones, se 

demostraba que la masculinidad y la feminidad varlaban independientemente y 

que hombres y mujeres posefan altas y bajas calificaciones en ambas dimensiones.
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El inventario de Bem (Sex Role inventory, Bem, 1974) mide la masculinidad 

y la feminidad en términos de la percepcién que los sujetos tienen acerca de las 

caracteristicas de personalidad positiva que poseen de acuerdo a lo socialmente 

deseable. En tanto el Cuestionario de Spence (Personal Attrributes Questionnaire, 

1974, 1975) mide la masculinidad y la feminidad de acuerdo a los rasgos de 

personatidad estereotipicos que los sujetos perciben de si mismo y que los 

diferencias del sexo opuesto, considerando por supuesto lo que es socialmente 

aceptable. 

Otros cuestionarios como el de Jacksons y posteriormente Berzins, 1978 

(Robinson y Shaver, 1991) es el Personality Research Form ANDRO, el cual mide la 

masculinidad y la feminidad en términos del acuerdo o desacuerdo de los sujetos 

con una serie de afirmaciones que los describen y que consisten en caracteristicas 

positivas que tienen los hombres y las mujeres. Incluye aspectos como el 

intelectual, social, autonomia y orientacién al logro (masculinidad) versus crianza, 

aspectos emocionales y autosubordinacién (feminidad). 

El “Adjective Check List (ACL) de Heilbrun’s, 1976, es otro intento por 

evaluar estos aspectos, a través de adjetivos que describen a los sujetos. Consiste 

en una lista de adjetivos tanto positives como negativos dentro de un amplio rango 

de dreas de fa personalidad 

Baucom (1976) desarrollé una escala que evalia de igual forma el acuerdo 

o desacuerdo con una serie de afirmaciones. Los items que este instrumento 

contiene abarcan una gran cantidad de dreas incluyendo los aspectos vocacionales 

y de actividades opreferidas, autoreporte de actividades pasadas  y 

autopercepciones. 

Mas recientemente encontramos el “Sex Role Behavior Scale”, (Orlofsky, 

1981) para evaluar intereses y conductas de acuerdo a los roles segin el sexo, 

que constituye un instrumento interesante ya que no mide rasgos o actitudes 

como los anteriores. Este instrumento contiene conductas que estereotipicamente 

diferencian a hombres y a mujeres pero que son consideradas socialmente 

deseables en ambos sexos. Los sujetos responden de acuerdo a! grado de acuerdo 

con cada una de las conductas, en tanto estas los describen. 

Lo importante tras esta revisin es darse cuenta que pese a que todos los 

instrumentos mencionados constituyen un intento por medir ia masculinidad y la 

feminidad, en realidad miden constructos diferentes. Lo anterior responde a la 

dificultad que constituye definir adecuadamente al fendémeno tanto conceptual 

como operacionalmente. Y esto ultimo se debe a la cantidad de variables 

involucradas que hacen que los investigadores no estén de acuerdo entre sf.
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El problema de generar instrumentos diferentes para medir algtin concepto 

eS que en ocasiones no solo varian en su forma o constitucién, sino también en lo 

que evaldan. En esta investigacién se pretendié generar un instrumento que 

cubriera al menos los aspectos basicos relacionados con el objeto de estudio, es 

decir, medir los rasgos de masculinidad-feminidad, !as actitudes, las creencias y los 

comportamientos que conforman la definici6n de rol de género. 

Dado el objetivo de la investigacién para la construcci6én de dicho 

instrumento fue necesario contemplar las caracteristicas de la poblacién a Ja que 

se iba aplicar y la informacién que deseaba obtenerse de la misma. En general 

dentro de la literatura revisada no se encuentra algtin instrumento que evalie de 

manera conjunta estos aspectos de los roles de género dentro de poblacién 

adolescente, alin cuando dicho periodo constituye un periodo critico en fa 

construccién psicosociocultural del género.
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CAPITULO 3. La adolescencia: 

periodo critico en la construccién del 

género. 

La adolescencia es un periodo marcado por muchos cambios fisicos, 

psicolégicos, cognoscitivos y sociales, que crean la necesidad de integrar una 

nueva imagen. Cuando el individuo comienza a adoptar un estilo de vida mas 

maduro, las expectativas de los padres respecto a su comportamiento cambian. La 

adolescencia para algunos padres se convierte en el momento adecuado para 

poner a prueba la eficacia de la socializaci6n durante la infancia, todas las 

expectativas que los padres tienen sobre el rol sexual propio y de los hijos influye 

directamente en las expectativas que se generan hacia los adolescentes. EI control 

logrado hasta ese momento ha de ceder paso a la autonomia, el adolescente 

busca independencia y no desea que los padres sigan marcando las pautas en 

cémo debe comportarse (Grinder, 1998). 

En este sentido la adolescencia es considerada por algunos autores (ej., Hill 

y Lynch, 1983; Grinder, 1998) como un periodo critico en la construccién 

psicosociocultural del género, particularmente una etapa en la cual, las creencias 

relacionadas con el género pueden llegar a intensificarse o trascender. Por una 

parte la identidad emergente del adolescente como un ser sexual puede acentuar 

todo lo relacionado con los roles de género, las expectativas que existen alrededor 

de éstos, de tal forma que se incrementa !a polarizacién en las actitudes que estos 

adolescentes poseen (Katz,1987). En este sentido el individuo en pleno desarrollo 

se siente presionado para ser atractivo como un ser sexual que interactua y 

compite con muchos otros, de tal forma que las diferenciaciones entre sexos se 

intensifican, intentando ser el mejor ejemplar dentro de la especie. 

Por otra parte, el adolescente se ve inmerso en la enorme necesidad de 

pertenecer a un grupo y de ganarse la aprobacién de tos compafieros, de aceptar 

sus normas y de imitar conductas que lo hagan sentirse parte del grupo, slendo 

plenamente identificado en este caso como parte del grupo de varones o bien 

parte del grupo de mujeres. 

Sin embargo, este mismo adolescente se encuentra atin en un proceso de 

maduracién no sélo fisica sino psicolégica y cognoscitiva, !o cual favorece la 

posibilidad de que vaya incorporando nuevos esquemas y reacomodando los
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previos ante las expectativas y demandas con las que se topa en su cotidiano 

intercambio. 

Existen investigaciones que apoyan la idea de que la flexibilidad sobre las 

creencias estereotipicas de género, puede incrementar en la adolescencia (Carter y 
Patterson, 1982; Katz y Ksansnak, 1994). Particularmente Katz ha sugerido que los 
adolescentes jovenes pueden presentar una mayor flexibilidad hacia los roles de 

género. Es importante considerar como lo menciona Ruble (1995), que cuando un 

individuo entra a una nueva fase de su vida, sus creencias previas y sus 

expectativas pueden cambiar en funcién de las demandas sociales que esta nueva 

fase le imponga. 

Por fo anterior durante la adolescencia, periodo de construccién y 

reconstruccién, las creencias que el adolescente posee inicialmente se mantienen 

tentativamente hasta que con el proceso de maduracién va adquiriendo mayor 

conocimiento, informacién que le permite derivar sus propias conclusiones y 

consolidar de nuevo sus propios esquemas. 

3.1 La familia en el desarrollo de la personalidad y los roles de género de 

fos adotescentes 

Un factor trascendental en el proceso de socializacién de /os adolescentes 

tiene lugar en la familia. La familia es una de las instituciones sociales mas 

antiguas, este término se aplica indiscriminadamente a dos unidades sociales 

basicamente diferentes en su composicién y en sus posibilidades funcionales. Al 

hablar de familia se puede designar a un grupo intimo y fuertemente organizado 
compuesto por los cényuges y los descendientes, o bien a un grupo difuso y poco 
organizado de parientes consanguineos (Palomares, 1999). 

A partir de las aportaciones generadas en la Teoria General de Sistemas de 

Von Bertalanffy (1968) ia familia ha sido entendida como una unidad sistémica, 

inserta y relacionada con otros sistemas de mayor y menor jerarquia y 

complejidad, una instituci6n que cumple funciones especificas indispensables para 
satisfacer las necesidades de quienes la integran y, paralelamente, a si misma 
como unidad vital de desarrollo. 

La familia como institucién social realiza una serie de funciones 
psicosociales, efectuadas bajo el principio de la complementariedad, conforme los 

recursos de quienes {a integran y en funcidn de los roles que les son asignados en 

la misma, pero al mismo tiempo cumple esta funcién en forma complementaria y 
suplementaria para otras instituciones sociales dentro de las cuales se encuentra 
inmersa: escuelas, grupos de apoyo, amistades, etc. La familia cumple esta
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funcién de preparar a! individuo para el buen desempefio de la tarea que mds 

tarde le tocara realizar en la sociedad, es decir, que busca la manera de moldear el 

cardcter de sus miembros de acuerdo a los roles asignados en la sociedad. Dentro 

de la familia se establecen las primeras vinculaciones afectivas, las cuales no solo 

cumplen la funcién de satisfacer las necesidades de subsistencia y proteccién del 

individuo ante su condicién natural de indefensién y dependencia, sino también 

mediante las cuales adquiere conocimiento y aprende determinadas conductas. 

Las interacciones que se dan entre padres e hijos durante la infancia 

moldean y funden la personalidad (Cohen, 1986), ya que son éstos quienes gufan, 

fomentan, controlan y modifican la conducta de los hijos para consumar su 

personalidad. Esto constituye un arduo proceso, donde se adquieren conductas, 

actitudes, valores, respuestas emocionales y caracteristicas de personalidad 

apropiadas al género. 

El funcionamiento efectivo en la sociedad de cada individuo requiere de la 

adquisicién de motivaciones, actitudes y habilidades del trato con los demas. Nifios 

y adolescentes reciben los primeros modelos de identificacin de género: lo 

femenino y lo masculino, generéndose en este entorno familiar el entrenamiento 

de los roles de género. Conjuntamente las reglas, valores, costumbres y normas 

de conducta que rigen el sistema familiar asi como su ideologia y concepcién del 

mundo, son transmitidos a sus miembros como parte del proceso de socializaci6n y 

de aceptacién y pertenencia al grupo (Maclas, 1994). 

Dentro de fa familia se generan expectativas reciprocas de los roles a 

desempefiar, lo cual establece las pautas del comportamiento de cada integrante 

(Grinder, 1998). En este sentido, los padres estén interesados en indicar y ensefiar 

a los hijos los gustos y acciones esperadas o apropiadas de acuerdo a su sexo 

(Trall,1978); esto es, los padres buscan ensefiar y transmitir a los hijos los roles 

més adecuados a su condicién: hombre o mujer. Distintos miembros pueden hacer 

las actividades necesarias para realizar las funciones de la familia, no obstante es 

posible que bajo las expectativas de cumplimiento de algunas de ellas por alguien 

en particular, se constituyan los roles que cada quien juega, en este caso el rol de 

madre, padre, hijo o hija, con sus respectivas actividades cada quien. De tal forma 

que bajo este proceso, el sexo de los individuos se convierte en un marco de 

referencia para la asignacién de tareas con base en los criterios que 

convencionalmente existen sobre io que a hombres y a mujeres corresponde 

realizar, por supuesto no solo dentro del hogar o !a familia, sino en fa sociedad en 

general. 

La motivacién para imitar a los padres se reemplaza posteriormente por la 

representaci6n de un papel, que en algunos casos conduce al nifio o al
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adolescente a actuar de una manera completamente distinta a como lo hacen los 

padres. De entrada el nifio o la nifia aprenden una serie de comportamientos que 

hacen referencia a si mismo y a sus progenitores, posteriormente el nifio es capaz 

de prever como actuaran los padres y a amoldar su comportamiento de tal manera 

que se comporta finalmente en funcién de lo que los otros esperan. Sin embargo, 

esta dependencia que prevalece en la infancia, en /a adolescencia cobra vital 

importancia de nueva cuenta, el adolescente se encuentra en la mejor disposicién 

para complacer a aquellos que resultan importantes para élo ella. 

Estas expectativas que el adolescente percibe en los demas se basan en su 

propia experiencia y si no las satisface, se siente preocupado por modificarlas y 

trata de adaptarse. Todo este proceso no seria posible, de no existir un proceso 

de aprendizaje. Durante este, ef nifio busca no solo comportarse como el modelo, 

sino finalmente parecerse a é!. Kerckhoff (1969, en Grinder, 1998), menciona que 

la motivacién del individuo para identificarse y asumir un ro! exige que haya 

conocimiento, motivacién y disponibilidad en cuanto a los valores que posee el 

comportarse de una manera u otra y pertenecer aun grupo determinado, en este 

caso en particular: hombre o mujer. Esta motivacién no podria adquirirse si no es 

en el intercambio cotidiano con el otro, y obviamente cada estilo de interaccién 

genera diferencias en la manera en como se adquieren estos roles, el grado de 

dependencia y contro! que ejerce estos otros en el individuo influye también en 

cuanto se involucra en esta asuncién, de tal manera que quede claro el valor que 

estos roles juegan en ese entorno particular. Al estar en continua interaccién se da 

una retroalimentacién sobre la ejecucién de estos roles y finalmente hay un 

proceso de reforzamiento continuo. 

Gran parte de los roles femeninos y masculinos quedan definidos por las 

actividades que tanto hombres como mujeres desempefian dentro de la familia, 

esto es, las actividades que hombres y mujeres desarrollan como padre y madre 

respectivamente. 

Sin embargo, la familia como un sistema inmerso dentro de otros sistemas y 

en interaccién con estos, ha sufrido una serie de transformaciones que cada vez 

parecen tener un impacto mayor en ésta. La creciente urbanizacin, la disminucién 

de la fecundidad, el aumento de ta expectativa de vida, la posibilidad de un mayor 

nivel educative en hombres y mujeres, la participaci6n econdmica de tas mujeres, 

el incremento de uniones consensuales y divorclos, el desprendimientos tardio de 

los hijos y los cambios econémicos (Burin y Meler, 1998) dentro de otros factores, 

dirigen @ cambios notables en la familia respecto a la divisién del trabajo, las 

responsabilidades de ambos sexos, la distribucién de la autoridad, la toma de 

decisiones, los patrones de comunicacién e interaccién entre los sexos, etc., como 

lo mencionan algunos autores (Grinder,1998).
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3.2. El aprendizaje del rol de género dentro de la familia 

Las relaciones maternas tempranas permiten a los nifios de ambos sexos 

aprender el comportamiento expresivo y entablar patrones interpersonales que 

pueden durar a lo largo de la vida. Las relaciones del rol con el padre, no obstante, 

son la clave para la identificacién con el rol sexual masculino, en el caso de los 

muchachos, y del rol sexual femenino, en el caso de las muchachas (Johnson, 

1963 en Grinder, 1998). Es justamente el trato con el padre o progenitor, el que 

genera los distintos comportamientos y expectativas. El padre fomenta el activismo 

instrumental en los hijos y la expresividad en las hijas. 

Heilbrun (1968) hipotetizé que el aprendizaje del rol femenino se facilita 

cuando: a) el modelo de identificacién primaria es una madre femenina cuyo 

comportamiento contrasta con el modelo de un padre masculino 6 b) “el padre 

masculino es ef primer modelo de identificacién y su comportamiento, de matiz 

femenino cuando esta dirigido hacia su hija contrasta con su propia masculinidad. 

Una y otra condicién conforman el potencial para !a conducta expresiva femenina, 

pero la muchacha identificada con el padre puede tener también una orientacién 

asertiva y dirigida al alcance de finalidades, que posteriormente son consideradas 

como masculinas. Este mismo autor sugiere que el desarrollo de la personalidad en 

los muchachos estd relacionado positivamente con la similaridad paterna; tal 

desarrollo en las muchachas, en cambio, parece estar relacionado negativamente 

con la similaridad materna; lo que sugiere que puede ser importante tanto para los 

muchachos como para las muchachas poseer un modelo que refleje masculinidad. 

Otros autores como Lynn (1966, 1969) sugiere que en el aprendizaje del rol 

sexual, tanto los nifios como las nifias en un principio se identifican con su madre; 

posteriormente, los muchachos cambian esta identificacién inicial al modelo 

masculino; fa nifia trata més con un modelo sexual que le es apropiado en 

comparacién con el nifio, porque la madre es mas activa durante ia infancia de 

éstos y el nifio de ordinario aprende algun estereotipo de rol sexual masculino (atin 

cuando fatten tales modelos ) de su madre y de sus maestras. Considerando el 

sistema de reforzamiento desarrollado en tomo al comportamiento masculino 

tipico y las sanciones contra el comportamiento femenino, el muchacho reemplaza 

la identificacién maternal del principio por el estereotipo masculino. 

En et proceso del aprendizaje de los roles propios de cada sexo, Lynn (1966, 

1969) sostiene que cada sexo desarrollara diversos estilos en la percepcién y el 

aprendizaje aplicables después a las diversas tareas. Tradicionaimente la nifia 

adquiere un estilo cognoscitivo que importa: a) !a relacién personal y ») la 

imitacién més bien que reestructuracién del campo y principios de abstraccién. De
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modo contrario, el nifio adquiere un estilo cognoscitivo que importa 

primordialmente: a)definicin de las metas, b) reestructuracién del campo, y 

3)principios de abstraccién. De esta manera la nifia mantiene su orientacién hacia 

la madre a medida que aprende su rol sexual, de tal forma que se espera que esta 

nifia se identifique con su madre, en parte a través de la imitacién y en parte a 

través del reforzamiento que !a madre impone, selectivamente, respecto del 

comportamiento similar al suyo. En tanto el nifio aprende las caracteristicas del 

comportamiento seguin el rol masculino, sea de su padre o por las recompensas y 

castigos administrados por su madre y profesores. Posteriormente durante la 

adolescencia el proceso de identificacién se dificulta, particularmente para los 

varones, ya que se veran sujetos a una presién mayor en comparacion con las 

nifias en cuanto a la evitacién de actividades del sexo opuesto. A medida que los 

muchachos tratan de desarrollar la identidad con el rol sexual masculino y reducir 

todo conflicto posible, pueden desenvolver a la par una hostilidad generalizada 

contra los roles femeninos. En este mismo sentido, Lynn asegura que las 

tribulaciones del los nifios y el clima favorable de socializacién para las nifias, se 

invierte en la adolescencia. La cultura dominada por los varones concede mayor 

prestigio y prerrogativas al joven y refuerza su aprendizaje de la identificaci6n del 

rol masculino, de manera mas acentuada que el aprendizaje que realiza la 

muchacha respecto al rol femenino. De esta forma, la presién inicial durante la 

infancia sobre el muchacho para que cambie su identificaci6n con la madre hacia 

una identificaci6n con ef rol masculino se acentua durante la adolescencia. 

Parece evidente, para este autor que la joven adolescente posee mayor 

libertad para expresar su insatisfaccién con el rol sexual femenino y para insinuar 

su preferencia por el rol sexual masculino. Conforme pasa la adolescencia los 

placeres que la joven poseia por ser marimacho y los prejuicios en contra del el rol 

femenino influyen en que se desilusione de este rol. Ciertamente durante la 

adolescencia, los varones parecen identificarse mas con su propio rol masculino 

que en el caso de las jévenes con el rol femenino. 

3.3. Rol de fos padres y personalidad del adolescente 

Como se ha mencionado en apartados anteriores actualmente fas 

transformaciones en cuanto a los roles sociales desempefiados por hombres y 

mujeres ha afectado directamente las dindmicas familiares y por consiguiente los 

roles desempefiados dentro de esta por sus distintos miembros. Para empezar la 

familia patriarcal se ha esfumado en gran parte, la creciente emancipacién de las 

mujeres , la educacién y el empleo de estas cada vez mas en aumento y el impulso 

de tener cada vez menos hijos han conducido a entablar relaciones igualitarias 

entre los padres. Muchos de los roles que antafio fueron ejecutados casi
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exclusivamente por el padre o la madre hoy son compartidos (Corona, 1998, 

Grinder, 1998). 

Por otra parte la clase social tiene influencia sobre los roles de los padres 

(Kohn y Carroll, 1960; Kohn, 1963 en Grinder, 1998). De acuerdo con estos 

autores, los padres de clase media tienden a ver su responsabilidad en gran parte 

como de apoyo; tratan de hacer que sus hijos sean capaces de tomar sus propias 

decisiones. Por contraste, los padres de clase trabajadora ven su mayor 

responsabilidad en la imposicién de limites; desean educar a sus hijos a que 

actuen cual se debe y no violen fas reglas de la discrecin. Las relaciones padres- 

hijos de clase media, suelen ser mas acogedoras e igualitarias, mientras que las de 

clase trabajadora se dirigen mas a mantener el orden y la obediencia. De acuerdo 

a estudios realizados por Kohn (1963 en Grinder, 1998) las madres de clase media 

esperan que sus esposos se dediquen a imponer limites y ejercitar mayor 

responsabilidad sobre las hijas que sobre los hijos en tanto las madres de clase 

trabajadora quieren que sus esposos impongan limitaciones a sus hijas e hijos. Los 

padres por su parte de clase media tienden a compartir la opinién de sus esposas 

respecto de la responsabilidad que tienen con sus hijos, estan de acuerdo en que 

deben servir de apoyo a sus hijas, pero creen que la responsabilidad le 

corresponde a la madre. 

Otro aspecto interesante son los patrones de contro! ejercido por los padres 

y la consistencia en la socializacién, ya que si el ambiente resulta estable, el 

adolescente se sentiré seguro de las tareas que tienen que dominar y las 

habilidades que ha de aprender (Schmukler, 1998). La ensefianza de la 

autodisciplina y det autocontrol, no obstante, parecen depender de la edad del 

nifio; como tos padres ordinariamente cambian su enfoque cuando el individuo 

alcanza la adolescencia, acostumbraran introducir inconsistencias en sus prdcticas 

de socializacién. 

Las madres que trabajan también constituyen otro factor que influye 

directamente en los roles desempefiados por /os adolescentes y en general en su 

personalidad. Tradicionalmente, el padre es el responsable de la situacién 

econémica y la madre del cuidado de la casa. Sin embargo, si ésta toma algunas 

obligaciones econémicas, se aparta de las expectativas tradicionales (Escalante, 

1995). De esta manera el patrén de socializacién en las familias donde ambos 

padres trabajan suele tener una orientacién en alto grado instrumental o de logro. 

El aprendizaje del ro! sexual tanto en los adolescentes como en las adolescentes 

puede estar dominada por los valores de /os padres que hace referencia a la 

responsabilidad y al logro, en especial en tas familias de clase inferior y media.
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Conjuntamente la escolaridad parece ser un factor que impacta en la 

conducta de /os adolescentes. De acuerdo a un estudio realizado por Radke, Scott 

y Heining, 1962 (en Grinder, 1998) las madres que habian pasado por la escuela 

media, y que ademas trabajan, poseen un control més firme sobre sus hijos, les 
asignan mayores responsabilidades y le dan al padre un ro! disciplinario mas 

estricto. Entre las madres que trabajaban y las que no trabajan, pero que habfan 

pasado por !a universidad no aparecen tales diferencias. Entre las madres que 

habian pasado por la universidad, las que trabajaban tendian a compensar el 

tiempo que habian estado lejos de sus hijos mediante actividades compartidas, en 

comparacién con las madres que no trabajan. Bajo este mismo estudio, al 

investigar las aspiraciones de /os j6venes se encontré que entre /os jévenes de 

Clase inferior, aquellos cuyas madres trabajaban tendian a poseer aspiraciones 

educativas més elevadas, lo mismo que expectativas y calificaciones. 

Finalmente otros factores involucrados no solo en la adquisicién sino el 

desarrollo y mantenimiento del género son: 

ajEdad. a edad juega un papel importante en la adquisicién de la 

identidad de género: 

*De 9-12 meses el nifio reconoce a si mismo y se diferencia de los demas. 

*A partir del afio y medio, los nifios empiezan a mostrar interés y juegos 

tipificados socialmente segin el sexo. 

*Hacia los dos afios se autoclasifican como nifio o nifia. 

*& partir de los 3 afios aceptan o rechazan juegos, juguetes, gestos, 

vestidos, etc., en funcién de su sexo, y aparece una tendencia a establecer lazos 

mas estrechos con nifios del mismo sexo. 

*Hacia los 6-7 afios aparece la consistencia de género. 

*El conocimiento y la consistencia de los estereotipos de género aumenta 

progresivamente hasta la adolescencia. Para poder considerar adquirida ja 

permanencia de la identidad sexual y de género tiene que haber conciencia de que 

no se puede cambiar de identidad por propia voluntad, la identidad es estable a lo 

largo del tiempo, es consistente a partir de los cambios en la apariencia o en las 

actividades. Esta consistencla depende de la permanencia de los genitales como 

érganos que definen la identidad.
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b)Nivel de desarrollo. Va muy \igado a la maduracién, la inteligencia, etc. 

De tal forma que la adquisicién de la identidad de género requiere: la 

discriminacién entre diferentes personas, el reconocimiento de si mismo y el 

reconocimiento de jas diferencias de género, el concepto de permanencia de la 

identidad a lo largo del ciclo vital y la capacidad formal de razonamiento en a que 

lo real pasa a ser un subconjunto de los posible. 

c)Sexo. Los nifios demuestran estar mas rigidamente tipificados que las 

nifias. Entre éstas es frecuente el interés por las actividades y los juguetes 

considerados como masculinos. 

d)Familia, El esquema familiar constituye el marco afectivo y social 

fundamental del nifio, donde encuentra los primeros modelos de identificacién, sin 

embargo, en la adolescencia se busca sustituir los vinculos parentales por nuevas 

relaciones objetales. 

e) Escuela. Junto con la familia se convierte en un representante y 

transmisor de los valores sociales dominantes. 

f) Grupo. La influencia que adquiere e! grupo en el adolescente adquiere 

gran importancia, dentro de éste, en interrelacién con sus iguates, el adolescente 

puede asumir las répidas modificaciones corporales a que se ve sometido y que le 

abocan a una reconsideracién y a una nueva revisién de sus imagen corporal, 

Hevandole a una redefinicién de su identidad sexual y de género. El grupo en el 

cual se halla inmerso ejerce fuertes presiones sobre él, y acomodarse a los 

estereotipos de la apariencia fisica implica para el joven una mayor popularidad, 

una mayor seguridad en si mismo, una autoconfianza, una mayor implicacién en 

las relaciones heterosexuales y un mayor equilibrio personal; por el contrario, no 

hacerlo implica un retraimiento de las relaciones sexuales, una 

autodesvalorizacién, una mayor inseguridad y mayores dificultades afectivas. Las 

preocupaciones de esta etapa difieren respecto a los sexos, mientras en las chicas 

la principal preocupacién se halla en el deseo de gustar, en el chico va en tomo al 

problema de la virilidad.
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CAPITULO 4. Método 

4.1, Pregunta de investigacién 

éCuales son los roles que desempefian /os adolescentes en la actualidad, es decir, 

qué conductas, actitudes creencias y rasgos poseen en relacién con el género? 

Que diferencias existen en estos roles en funcién de caracteristicas de sus 

padres en cuanto a edad, ocupacién, escolaridad y conductas de género 

desempefiadas por estos ? 

4.2. Objetivos 

4.2.1. Objetivo general de la investigacién. 

A. Identificar las diferencias en los roles de género (conductas, 

actitudes, creencias y rasgos de masculinidad-feminidad) entre 

Jos adolescentes de acuerdo al sexo y a ja edad. 

B. Identificar si estas diferencias estan relacionadas con la edad 

de los padres, la ocupacién, la escolaridad y las conductas 

desempefiadas por estos. 

4.2.2. Objetivos especificos 

A. Conocer las diferencias entre hombres y mujeres adolescentes 
en cuanto a las conductas relacionadas con género que son 
desempefiados por e//os. 

B. Conocer tas diferencias entre hombres y mujeres adolescentes 

en cuanto a los rasgos de masculinidad-feminidad. 
C. Conocer las diferencias entre hombres y mujeres adolescentes 

en cuanto a las actitudes que poseen en relacién con el 

género. 
D. Conocer las diferencias entre hombres y mujeres adolescentes 

las creencias que los adolescentes poseen en torno al género. 
—. Conocer si los roles (conductas, actitudes, rasgos y creencias) 

de los adolescentes son diferentes en funcién de las conductas 
de género que perciben en sus padres.
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F. Conocer si los roles de género (conductas, actitudes, rasgos y 

creencias) de los adolescentes son diferentes en funcién de la 

escolaridad que poseen /os padres, su ocupacion y su edad. 

4.3.1.Variables independientes: 

A. Roles de género. 

Definicién conceptuat Conjunto de caracteristicas de 

personalidad, actitudes, creencias y conductas que la sociedad 

especifica como apropiadas para hombres y mujeres, es decir, 

definidas en funcién del sexo bioldgico y las expectativas 

normativas dentro de la cultura en cuanto al mundo de lo 

masculino (instrumentalidad) y lo femenino (la expresividad) 

(Spence, 1980, Diaz-Loving, Diaz-Guerrero, Spence y 

Helmreich, 1982, Meler, 1998 y Corona, 1998). 

Definicién operacionat. 
a Conductas con base en la frecuencia con la que se 

desempefian ciertas actividades _tradicionalmente 
diferenciadas para hombres y mujeres. 

a Rasgos de masculinidad-feminidad en cuanto a las 

caracter{sticas de instrumentalidad versus expresividad 

que diferencian tradicionalmente a hombres y a 

mujeres y que /os adolescentes perciben en si mismos. 

a Actitudes se refiere a la evaluaci6n que hacen los 

adolescentes las caracteristicas, habilidades y conductas 
asociadas a hombres y mujeres. 

a Creencias en funcién de las concepciones que poseen 

los adolescentes sobre los hombres y las mujeres de 

acuerdo a la cultura.
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B. Sexo de los adolescentes: 

Definicién conceptuat Diferencias biolégicas entre varon y 

hembra;: visibles de los érganos genitales y las relativas a la 

procreacién (Corona, 1998). 

Definicién operacional Declaracién de pertenencia a un sexo u 

otro. 

4.3.2, Variable asociadas : 

A. Nivel de escolaridad: Ultimo grado de estudios cursado por /os 

padres. 
B. Edad: Tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta la 

actualidad de los padres, 
C. Ocupaci6n de la madre: Trabaja fuera del hogar (cualquier 

profesin o actividad que realice) o Se dedica al hogar. 

D. Conductas de género de los padres: Percepcién que los 

adolescentes poseen sobre las conductas desempefiadas por sus 

padres. 

4.4. Disefio 

Es un disefio de campo, correlacional, de corte transversal. 

4.5, Muestreo 

Para la realizaci6n del estudio exploratorio se utilizs una muestra no 

probabilistica e independiente de 150 adolescentes, 75 adolescentes de secundaria 

y 75 de preparatoria, de dos escuelas publicas ubicadas en el norte de la ciudad. 

Para la investigaci6n se trabajo con una muestra no probabilistica 

accidental de 567 adolescentes entre 12 y 21 afios de edad, de dos escuelas 

secundarias piiblicas, ubicadas en el Sur y el Norte de la Ciudad de México 

respectivamente, asi como adolescentes pertenecientes al CCH ubicado en el Sur.
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En general las caracteristicas de estos 567 adolescentes son las siguientes: 

52% de la poblacién eran mujeres y el 48% varones, cuyas edades se 

distribuyeron de la siguiente manera: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Porcentaje |Edad de /os| 
adolescentes 

4% 12 afios 
12% 13 afios 
15% 14 afios 

16% 15 afios 
16% 16 afios 
22% 17 afos 
12% 18 afios 
3% 19 afios 
4% 20 afios 
4% 21 afios         

Los padres de /os adolescentes de acuerdo a su reporte tienen las 

siguientes caracteristicas: 

a Edad de las madres 

  

  

  

  

  

    

Porcentaje | Edad de /as 
madres 

S% Menos de 
30 afios 

47% Entre 30 y 
40 afios 

41% Entre 41 y 
50 afios 

6% Entre 51 y 
60 afios 

1% Mas de 61 
afios     
 



  

a Escolaridad de las madres 

  

Porcentaje Escolaridad de /as 
madres 
  

5.8 % Primaria incompleta 
  

10.6% Licenciatura completa 
  

11% Carrera técnica completa 
  

13.9% Preparatoria completa 
  

23.01% Primaria completa 
    25%   Secundaria completa 
  

o Ocupacién de las madres 

  

  

  

  

  

  

  

      
Porcentaje |Ocupacién de /as 

madres 

57.4% Hogar 
8.1% Oficina 
4.8% Secretaria 
4.2% Empleada doméstica 
2.8% Profesora 
2.1% Comerciante 
21% Profesionista 

independiente   
  

En cuanto a los padres encontramos las siguientes caracteristicas: 

a Edad de los padres 

  

  

  

  

  

    

Porcentaje |Edad de los 
padres 

35% Entre 30 y 
40 afios 

48% Entre 41ly 

50 affos 
15% Entre 51 y 

60 aflos 
2% Entre 61 y 

70 afios 
1% Mas de 71 

afios       

37
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a Escolaridad de los padres 

  

Porcentaje | Escolaridad de los 

  

  

  

  

  

  

padres 

19.4% Licenciatura completa 
18.8% Secundaria completa 
18% Primaria completa 

17.4% Preparatoria completa 

4.6% Carrera técnica completa 
3.9% Primaria incompleta 
  

a Ocupacién de los padres 

  

Porcentaje |Ocupacién de /as 

  

  

  

  

  

  

  

  

        
madres 

16.4% Oficina 

6.5% Chofer 
5.6% Obrero 
4.9% Oficio 
3.3% Contador 

26% Albafiil 
2.1% Profesor 

2.1% Taxista 
1.8% Agente de ventas 
  

4.6 Construcci6n del Instrumento para medir roles de género. 

4.6.1 Estudio Exploratorio 

Se realizé un estudio exploratorio con 150 adolescentes, hombres y mujeres a 

quienes a través de un cuestionario de preguntas abiertas (ver anexo 1, pag.119) 

se les pregunto sobre las actividades que consideraban tipicas para las mujeres y 

para los hombres y para ambos indistintamente; as actividades que consideraban 

ideales para los hombres y para las mujeres y para ambos indistintamente y 

finalmente cuales actividades desempefiaban actualmente los adolescentes y 

cuales les gustaria realizar 

La decisién de preguntar sobre actividades tipicas y actividades ideales partid 

del interés de conocer lo que se considera como caracteristico de acuerdo a los
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adolescentes en hombres y mujeres y lo que para ellos resultaria ideal y por tanto 

deseable. Tras la recoleccién de tos datos se sacaron las actividades que con 

mayor frecuencia fueron mencionadas por los adolescentes tipica e idealmente 

formandose 6 categorias generales: 

a roles hogarefios (relacionados con actividades del hogar: lavar la ropa, 

planchar, hacer la comida, escombrar, lavar, etc), 

roles parentales (todo lo relacionado con actividades de crianza y 

afiliativas, tales como . cuidar a tos hijos, atenderlos, ayudar a la esposa, 

ayudar a cuidar a los hermanos pequefios, darles educacién a los hijos, 

entenderlos y apoyartos, etc.), 

o 

a roles laborales (actividades referentes al trabajo fuera del hogar, para 

mujeres ser secretarias, costureras, doctoras, etc y para los hombres 

trabaja fuera del hogar, tener un negocio, ser barrendero, politico, albafil), 

a roles interpersonales o sociales (actividades relacionadas con los 

amigos, la pareja y la familia en contextos fuera del hogar: salir a fiestas, 
divertirse con los amigos, salir a comer, salir de paseo, etc), 

a roles recreativos(actividades que involucran preparacién profesional, 

personal y actividades de juego, tales como hacer algin deporte, 
maquillarse y peinarse, jugar con lo hijos, jugar football, etc) y 

ay otros (en donde se agruparon aspectos que tenian que ver con rasgos de 
la persona, actividades filiales, derechos y cualquier actividad que no 

entrara en las categorias anteriores: tener sus libertades, comprenderse, 
apoyarse, amarse, respetar los bienes ajenos, tener mayores oportunidades 
de trabajo, etc.). 

Dentro de este andlisis fue necesario contemplar todas aquellas actividades 

que tras cotejar con la literatura y situdndose en los ideales, rompian con los roles 

estereotipicos: hombre y mujeres que pueden hacer la comida, el quehacer, 

realizar trabajos pesados, trabajar fuera del hogar, ayudar en el mantenimiento de 

la casa, hombres carifiosos y mujeres instrumentales, compartir las misma 
responsabilidades, etc., con la finalidad de que al construir el instrumento no solo 

quedara conformado por roles tradicionales sino que incluyera también actividades 

no tradicionales. 

Asimismo la parte de las actividades que los adolescentes realizaban y las 
que les gustaria realizar sirvid para corroborar que las caracteristicas, conductas y
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demas aspectos incluidos en las categorias anteriores se relacionaban con sus 
propias actividades, permitiendo asi que al construir el Instrumento, la parte que 

evaluaba sus conductas tuvieran congruencia con su condicién de hijo o hija 

adolescente, hombre o mujer. 

A partir del numero de frecuencia con las que las actividades y aspectos de 
cada categoria aparecieron se conformaron los reactivos del instrumento para 
medir roles de género (Rocha y Diaz Loving, manuscrito no publicado). 

4.6.2 Instrumento para medir los roles de género 

A partir del estudio anterior y la revisi6n de Ia literatura se elaboraron los 
reactivos que conformaron cada una de las partes de! instrumento (Anexo 2, 
pag.123). 

La primera parte, que evalda las conductas, contiene items que se 
retomaron directamente de las actividades reportadas por /os adolescentes. Con la 
idea de realmente conocer si se realizan las actividades se utilizaron frecuencias, 

de tal manera que e! adolescente reportara con qué frecuencia el padre, la 
madre y él mismo realizaban las actividades en una escala de siempre a nunca. 
Es necesario sefialar que fueron 51 actividades las que se preguntaron en relacién 
con los roles de ambos padres y 45 actividades que fueron adaptadas a las 
caracteristicas del adolescente considerando que este es de entrada un estudiante 
que solo colabora en algunas actividades y no es responsable de todas, por 
ejemplo: * Mi papa se divierte o juega con los hijos” , en el caso del adolescente se 
le pregunto “ juego y me divierto con mis hermanos”. 

La segunda parte evalua los rasgos de masculinidad-feminidad, en 
este caso se utilizé el instrumento elaborado por Reyes Lagunes y Diaz-Loving (en 
prensa) seleccionando los rasgos que de acuerdo a su reporte obtuvieron mayor 
peso factorial para la poblacién adolescente, aumentando aquellos rasgos que se 
obtuvieron en el estudio exploratorio, quedando un total de 38 rasgos de 
masculinidad-feminidad tanto positivos como negativos. (Dicha distribucién puede 
observarse en el Anexo 2 (pdg.130). Para responder a dicho instrumento, el 
adolescente debe seleccionar un cuado que varia de tamaiio, en una escala del 1 
al 7, entre mds grande, mas tiene de esa caracteristica y viceversa. 

La tercera parte de las actitudes se extrajo, seleccionando las actividades 

tfpicas e ideales que de acuerdo a Ia literatura y en relacién con el estudio 
exploratorio resultaron mds representativas de los roles de hombres y mujeres
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tanto tradicionales como no tradicionales (en el sentido de romper con los 

estereotipos). 

Estas actitudes se evaluaron en términos de lo agradable (gusto o 

disgusto por Ja actividad), to necesario (en cuanto a lo indispensable que resulta 
fa ejecucién de una tarea por un individuo en particular) y lo adecuado (en 

términos de lo bueno o malo que puede parecerle al individuo la realizacién de 

dicha actividad). Esta parte estaba elaborada en una escala de 1 a 7, de !o 

agradable a lo desagradable, de lo necesario a lo innecesario y de lo adecuado alo 

inadecuado. Establecer estas tres dimensiones se derivé del andlisis de las 

conductas que estaban utilizandose y !a posibilidad de poder evaluar la actitud del 

adolescente en sus tres componentes. lo cognitivo, 10 emocional y lo conductual. 

Esta parte quedé conformada por 20 items. (Anexo 2, pag.133) 

Finalmente la parte de creencias fue realizada partiendo de algunas de las 
premisas histérico socioculturales mencionadas por Diaz Guerrero (1986) y 

aquellas derivadas de las respuestas de los adolescentes en el expioratorio. En 

esta parte se tuvo especial cuidado, de no redactar las oraciones de tal forma que 

el sujeto respondiera por deseabilidad social, considerando las recomendaciones 

hechas por Spence, (1974, 1980) sino en funciédn de lo que realmente cree, por 

ejemplo; es diferente leer: “una mujer limpia mejor la casa” @ “La casa queda mas 
limpia cuando se encarga una mujer”. Quedo conformada por 22 afirmaciones 
relacionadas con concepciones que culturalmente existen sobre hombres y mujeres 
(Anexo 3, pag.) 

En total el instrumento quedé conformado por 227 reactivos. Al terminar el 
instrumento se sometid a prueba con algunos adolescentes para detectar los 
posibles problemas en Ja lectura o el tiempo. 

4.6.3 Aplicacién del instrumento. 

La aplicacién de tos cuestionario fue de manera grupal y autoaplicada. Se 
explicé a los adolescentes la importancia de su participacion con la finalidad de 
apoyar un proyecto de investigacién sobre los hombres y las mujeres en México a 
partir del cual se desarroilarian nuevos proyectos para favorecer las relaciones 
entre estos. A todos los sujetos se le dijo que la informacién era confidencial, que 
era importante que contestaran de manera sincera y basandose en lo que 

realmente sucede y no en lo que les gustaria. 

Se pidi6 permiso en cada escuela para aplicar los cuestionarios en los 
distintos grados, ya fuera secundaria o preparatoria. Se leyeron las instrucciones 
generales y especificas de cada parte del cuestionario, en conjunto con los
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adolescentes por cualquier duda que surgiera. Al término de ia aplicacién se les dio 

las gracias por su participacién. 

4.6.4 Confiabilidad y validez del instrumento 

A continuacién se describiré el procedimiento y los resultados que se 

obtuvieron del proceso de confiabilidad y validez del instrumento. 

Se realizé un andlisis de frecuencias de los items con el propésito de 

eliminar los reactivos en los cuales el 80% o mas de los sujetos de la muestra 

hubiese contestado una sola opcidn de respuesta. 

Seguidamente se realizaron andlisis factoriales de componentes principales y 

con rotacién ortogonal para cada componente (conductas, rasgos, actitudes y 

creencias) con los reactivos que discriminaban para cada area. 

1.ANALISIS FACTORIAL DE LAS CONDUCTAS 

Para el andlisis entraron 51 reactivos relacionados con las conductas de las 

madres obteniéndose 7 factores que quedaron conformados de la siguiente 

manera: 

FACTOR1. Mama hogarefia (Factor que recoge todas las actividades 

relacionadas con las labores domésticas y hogarefias de la mujer) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

CONDUCTA PESO FACTORIAL 

Fr. Con la que limpia mamé la casa 722 
Fr. Mama tiende su cama .736 
Fr. Mama lava su ropa 418 
Fr. Mama sacude la casa 689 
Fr. Mama tiende mi cama 423 
Fr. Mama realiza compras 425 
Fr, Mama plancha ropa 518 
Fr, Mama escombra 679 
Fr. Mamé lava trastes 699 
Fr. Mama lava ropa del resto de la 738 

familia 
Fr. Mama hace la comida 588     
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FACTOR 2. Mama afiliativa (Factor que engloba las actividades afectivas y 
familiares de la mujer relacionadas con el apoyo y cuidado materno) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

CONDUCTA PESO FACTORIAL 

Fr. Mama platica con papa 802 
Fr. Mama se divierte con hijos 534 

Fr. Mama atiende a los hijos .730 
Fr. Mama atiende a su esposo J77 
Fr. Mama apoya a los hijos 730 

Fr. Mama aconseja a los hijos 727 
Fr. Mama regafia hijos 782 
Fr. Mama soluciona problemas a los 401 
hijos 

Fr. Mama da atencidn y carifio a los 656 

hijos 

Fr, Mama fomenta respeto 619 
Fr. Mama educa a los hijos 631   
  

FACTOR 3. Mama asuntos escolares (Factor que agrupa las conductas 

relacionadas con la supervisién y participacién de la madre en el proceso de 
educacién de los hijos) 

  

  

  

  
  

  

CONDUCTA PESO FACTORIAL 

Fr. Mama ayuda a los hijos 591 
Fr. Mama lleva a los hijos a la escuela 757 
Fr. Mama recoge a los hijos de la 722 
escuela 
Fr, Mama revisa tareas 690     
  

FACTOR 4. Mama en transicién (Factor que engloba las actividades de una 
mujer que rompen con el estereotipo femenino) 

  

  

  

  

  

  

  

  

CONDUCTA PESO FACTORIAL 

Fr, Mama aporta dinero a la casa 644 
Fr. Mama gana més dinero 721 

Fr. Mama_mantiene a los hijos 757 
Fr, Mama mantiene al esposo 674 
Fr, Mama pasea a la familia 416 
Fr, Mama establece las reglas en el 581 
hogar     
 



  

FACTOR 5. Mama social (Factor que engloba las actividades encaminadas hacia 

la diversién e intercambio social de ja madre) 

  

  

  

  

    

CONDUCTA PESO FACTORIAL 

Fr. Mama sale de viaje .732 

Fr. Mama va a fiestas 755 

Fr. Mama se divierte con sus amigos 829   
  

FACTOR 6. Mama recreativa (Factor que incluye las actividades relacionadas 

con el ejercicio fisico y cualquier-aetividad que constituya un hobbie para la madre) 

  

  

  

        

CONDUCTA PESO FACTORIAL 

Fr. Mama realiza actividad recreativa 462 

Fr. Mamé realiza algdn deporte .780 

Fr. Mama va al gimnasio 785 
  

FACTOR 7. Mama asertiva (Factor que contiene !as conductas relacionadas con 

la seguridad, independencia y autonomia de la madre dentro del nticleo familiar ) 

  

  

  

  

  

  

        

CONDUCTA PESO FACTORIAL 

Mami tiene libertad de decision 708 

Mama se cuida y se arregla 527 

Mama tiene libertad de expresién 565 

Mama es capaz de defenderse a si 714 

misma 

Mama arregla sus asuntos personales 516 

Mama compone cosas descompuestas 519 
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Para las conductas desempefiadas por los padres entraron 51 reactivos y se 

obtuvieron 6 factores conformados de la siguiente manera: 

FACTOR 1. Padre paternal (Factor que engloba las actividades relacionadas con 

el involucramiento afectivo del padre con su familia) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

CONDUCTA PESO FACTORIAL 

Papa ayuda a los hijos 635 

Papa platica con la esposa 606 

Papé se divierte con hijos 726 

Papé atiende esposa 640 
Papa lleva a hijos a la escuela 478 

Papd apoya a hijos 815 

Papa aconseja hijos 793 

Papa soluciona problemas de los hijos 647 

Papa recoge hijos de la escuela 593 

Papa da atencién y carifio a los hijos 725 

Papd fomenta respeto entre los 692 

miembros de la familia 

Papa educa a los hijos 743 

Papa atiende a mama 625 

Papa pasea a la familia 627 

Papa revisa las tareas de los hijos 612 
  

FACTOR 2. Papa recreativo (Factor que incluye las conductas relacionadas con 

la diversion y entretenimiento del padre, asi como con su intercambio social) 

  

  

  

  

  

  

  
  

      

CONDUCTA PESO FACTORIAL 

Papa_se divierte con amigos 765 

Papa va a fiestas 767 

Papa toma cerveza dentro del hogar 765 

Papa sale de viaje 684 

Papd hace deporte 630 

Papa realiza actividad recreativa 671 

Papa va al gimnasio 774 
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FACTOR 3. Papa asertivo (Factor que engloba las actividades relacionadas con 

la seguridad, dominio e independencia del padre) 

  

  

  

  

  

  

          

CONDUCTA PESO FACTORIAL 

Papa establece reglas dentro de fa 414 
familia 

Papa regafia a los hijos 417 
Papa _tiene libertad de decisién 642 
Papa se cuida y se arregla 471 
Papa tiene libertad de expresién 642 
Papa tiene la capacidad de defenderse 473 
Papa arregla sus asuntos personales 473 
  

FACTOR 4. Papa hogarefio (Factor que incluye las actividades relacionadas con 

la participacién del padre en labores domésticas y hogarefias) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

    

CONDUCTA PESO FACTORIAL 

Papa limpia hogar 576 
Papa tiende su cama 648 
Papa lava su ropa 595 
Papé sacude la casa 605 
Papé arregla las cosas descompuestas 444 
Papa tiende mi cama .740 
Papé realiza compras 585 
Papa plancha la ropa 520 
Papa escombra la casa 480 
Papa lava los trastes 572 
Papa lava la ropa del resto de la familia 770 
Papa ve telenovelas .734 

FACTOR 5. Papa automovilista (Factor conformado por {as actividades 

relacionadas con el automévil) 

CONDUCTA PESO FACTORIAL 

Papa conduce auto 852 
Papa arregla auto 892 

Papa lava auto 856   
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FACTOR 6. Papa proveedor (Factor conformado por la actividad tradicional del 
padre que aporta al hogar el sustento econdmico) 

  

  

  

  

        

CONDUCTA PESO FACTORIAL 

Papa aporta dinero _al hogar -501 
Papa gana mas 600 
Papa mantiene hijos 522 

Papa mantiene esposa 694 
  

Para las conductas de /os adolescentes entraron 45 reactivos, obteniéndose 7 

factores: 

FACTOR 1. Yo afiliativo (Factor relacionado con las actividades afectivas y 
familiares del adolescente que involucran apoyo, cuidado y atencién a otros 
miembros) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CONDUCTA PESO FACTORIAL 

Yo  colaboro en el aseo de mis 784 
hermanos 
Yo _me divierto con mis hermanos 854 

Yo le dedico tiempo a mis hermanos 861 
Yo escucho a mis hermanos 674 

Yo apoyo a mis hermanos 650 
Yo aconsejo a mis hermanos 741 
Yo regafio a mis hermanos 781 
Yo recojo a mis hermanos de la 648 
escuela 
Yo ayudo a mis hermanos 652 

Yo platico con mis hermanos 581 
Yo soluciono los problemas de mis 476 
hermanos        
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FACTOR 2. Yo hogarefio (Factor conformado por las actividades domésticas y 

hogarefias en las que colabora el adolescente) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

CONDUCTA PESO FACTORIAL 
Yo ayudo en la limpieza de mi casa 809 

Yo tiendo mi cama 672 
Yo lavo mi ropa 572 
Yo barro mi casa 794 
Yo tiendo cama de otros 421 
Yo voy de compras 425 

Yo plancho mi ropa 499 

Yo plancho la ropa de mis hermanos o 491 

papas 
Yo ayudo en el quehacer de mi casa 677 
Yo lavo los trastes 559 
Yo lavo la ropa de mis hermanos o 676 

papas 
Yo ordeno mi cuarto 491   
  

FACTOR 3. Yo asertivo (Factor que incluye actividades relacionadas con la 

independencia y autonomia del adolescente dentro del nucleo familiar) 

  

  

  

  

  

  

      

CONDUCTA PESO FACTORIAL 

Yo arreglo mis asuntos personales 582 
Yo doy atencién y carifio al resto 629 
Yo fomento el respeto en mi familia 683 
Yo tengo libertad de expresién dentro 661 

de la familia 
Yo tengo libertad de decisién dentro de 435 
la familia 

Yo me cuido y arreglo 572   
  

FACTOR 4. Yo automovilista (Factor que engloba las actividades relacionadas 

con el uso del automédvil) 

  

  

  

    CONDUCTA PESO FACTORIAL 

Yo manejo el auto 909 

Yo ayudo a componer el auto 921 

Yo lavo el auto 920     
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FACTOR 5. Yo social (Factor conformado por las actividades relacionadas con la 

diversidn e intercambio social del adolescente) 

  

  

  

  

  noche   

CONDUCTA PESO FACTORIAL 
Yo salgo con amigos .708 
Yo salgo a fiestas 799 
Yo tengo permiso para salir en la 626   
  

FACTOR 6. Yo novio (Factor conformada por actividades relacionadas con la 
presencia de una pareja) 

  

  

  

    

CONDUCTA PESO FACTORIAL 

Yo dedico tiempo a mi _novia/o 805 

Yo platico con mi_novia/o 834   
  

FACTOR 7. Yo recreativo (Factor que incluye las actividades recreativas y 

deportivas del adolescente) 

  

  

  

      

CONDUCTA PESO FACTORIAL 
Yo realizo algun deporte 664 
Yo realizo actividades recreativas 724 
Yo voy al gimnasio 402   
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2. ANALISIS FACTORIAL DE LOS RASGOS DE MASCULINIDAD- 

FEMINIDAD 

Para este andlisis entraron 38 reactivos obteniéndose 8 factores conformados de la 
siguiente manera: 

FACTOR 1. Rasgos femenino-positivos (Factor conformado por caracteristicas 
relacionados con la parte afectiva, expresiva o emocional) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

RASGO PESO FACTORIAL 
Activo Ail 

Afectuoso 756 

Amable 796 
Amigable 741 
Amoroso 743 
Atento 620 
Calido 604 
Carifioso .700 
Comprensivo 479 
Gentil 581 
Sensible 713 
Sincero 570 
Sociable 820 
Tierno 524 
  

FACTOR 2. Rasgo de obediencia-afiliativa (Factor conformado por 

caractterisitcas que involucran aspectos de obediencia a los padres o personas 

significativas) 

  

  

  

  

  

        

RASGO PESO FACTORIAL 

Limpio 633 

Ordenado 663 
Respetuoso 597 
Trabajador 441 

Tranquilo 561 
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FACTOR 3. Rasgos femeninos-negativos (Factor conformado por 

caracteristicas que se relacionan con debilidad ) 

  

  

  

  

    

RASGO PESO FACTORIAL 
Cobarde 764 
Dejado 633 
Liorén 695 
Miedoso 758     
  

FACTOR 4. Rasgos masculinos-positivos (Factor que incluye caracteristicas 

relacionados con capacidades y habilidades) 

RASGO PESO FACTORIAL 
607 
802 
693 

  

577 

FACTOR 5. Rasgos masculinos-asertivos (Factor que involucra caracteristicas 

de seguridad, dominio y autonomia) 

  

  

  

  

  

  

  

RASGO PESO FACTORIAL 
Autoritario 520 
Audaz 538 
Decidido 423 
Fuerte 676 
Tenaz 525 
Violento 508 
  

FACTOR 6. Rasgos masculinos-negativos (Factor conformado por 

  

  

  

      
caracteristicas asociadas a lo agresivo y molesto) 

RASGO PESO FACTORIAL 

Envidioso 401 

Enojon 824 
Exigente 751   
 



  

  

FACTOR 7. Rasgos de vanidad 
arreglo y cuidado personal) 
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(Factor relacionado con caracteristicas de 

  

  

  

RASGO PESO FACTORIAL 
Arreglado 597 
Vanidoso 659       
3. ANALISIS FACTORIAL DE LAS ACTITUDES 

En este andlisis entraron 20 reactivos divididos en 3 parte cada uno, siendo un 

total de 60. Los factores formados fueron los siguientes: 

FACTOR 1. Afectiva-afiliativa (Factor conformado por las actitudes positivas 
hacia las actividades relacionadas con la afectividad, expresividad e 
involucramiento familiar de hombre y mujer) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

ACTITUD PESO FACTORIAL 

Agradable que !a mujer sea carifiosa 583 
con los hijos 

Necesario que la mujer sea carifiosa 581 
con los hijos 
Adecuado que la mujer sea carifiosa 671 
con los hijos 
Agradable que el hombre conviva con 426 
tos hijos 

Necesario que el hombre conviva con 492 
los hijos 
Adecuado que el hombre conviva con 721 
los hijos 

Agradable que la mujer de consejos a 473 
los hijos 
Necesario que fa mujer de consejos a 695 
los hijos 
Adecuado que la mujer de consejos a 748 
los hijos 

Agradable que el hombre sea atento 447 
con la familia 

Necesario que el hombre sea atento 576 
con fa familia 
Adecuado que el hombre sea atento 576 
con la familia     
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FACTOR 2. Padre y Madre tradicional (Factor formado por las actitudes 
positivas hacia las actividades tradicionales sobre lo que un hombre y una mujer 

hacen dentro de la familia) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

ACTITUD PESO FACTORIAL 
Agradable que la mujer se encargue 489 

de la limpieza del hogar 

Necesario que la mujer se encargue de 626 
la limpieza del hogar 
Adecuado que la mujer se encargue de 676 
la limpieza del hogar 

Agradable que el hombre mantenga a 576 
la familia 
Necesario que el hombre mantenga a 713 
la familia 
Adecuado que el hombre mantenga a 666 
la familia 
Agradable que la mujer cuide y se 449 
encargue de la alimentacién de los 
hijos 

Necesario que la mujer cuide y se .620 
encargue de ta alimentacién de los 
hijos 
Adecuado que la mujer cuide y se 555 
encargue de la alimentacién de los 
hijos 
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FACTOR 3. Mujer no tradicional ( Factor que incluye las actitudes positivas 
hacia las actividades no tradicionales sobre la mujer) 

  

  

  

  

  

  

  

  

      

ACTITUD PESO FACTORIAL 

Agradable que la mujer trabaje fuera 539 
del hogar 
Necesario que la mujer trabaje fuera 753 
del hogar 

Adecuado que la mujer trabaje fuera 653 
del hogar 

Agradable que la mujer colabore con el 547 
gasto familiar 
Necesario que la mujer colabore con el 737 

gasto familiar 
Adecuado que la mujer colabore con el 609 
gasto familiar 
Agradable que la mujer se supere 802 
personal y profesionalmente 

Necesario que la mujer se supere 821 
personal y profesionalmente 
Adecuado que la mujer se supere 796 
personal y profesionalmente     
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FACTOR 4. Mujer tradicional ( Factor que incluye las actitudes positivas hacia 
las actividades tradicionales exclusivas de la mujer) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ACTITUD PESO FACTORIAL 
Agradabie que ja mujer se dedique a 702 
las tareas domésticas y permanezca en 
el hogar 

Necesario que la mujer se dedique a 652 
las tareas domésticas y permanezca en 
el hogar 
Adecuado que la mujer se dedique a 695 
las tareas domésticas y permanezca en 
el hogar 

Agradable que la mujer vaya por el 508 
mandado o realice las compras 

Necesario que la mujer vaya por el 432 
mandado o realice las compras 

Adecuado que la mujer vaya por el 429 

mandado 0 realice las compras 

Agradable que la mujer haga la comida 751 

Necesario que fa mujer haga la comida 559 
Adecuado que la mujer haga la comida 664 
Agradable que fa mujer se encargue de 710 
los asuntos escolares 
Necesario que la mujer se encargue de 756 
los asuntos escolares 
Adecuado que la mujer se encargue de 770 
los asuntos escolares     
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FACTOR 5. Hombre tradicional (Factor que incluye fas actitudes positivas hacia 
las actividades tradicionales exclusivas del hombre) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

ACTITUD PESO FACTORIAL 

Agradable que el hombre pase la .769 
mayor parte del tiempo fuera del hogar 

Necesario que el hombre pase la 817 
Mayor parte del tiempo fuera del hogar 

Adecuado que el hombre pase fa 835 
mayor parte del tiempo fuera del hogar 
Agradable que el hombre realice 697 
trabajos pesados 

Necesario que el hombre realice 825 
trabajos pesados 

Adecuado que el hombre realice 863 
trabajos pesados 

Agradable que el hombre regafie a los 452 
hijos 
Necesario que el hombre regafie a los 870 
hijos 
Adecuado que el hombre regafie a ios .803 
hijos 
Agradable que el hombre arregle fas 514 
cosas descompuestas en el hogar 
Necesario que el hombre arregle las 682 
cosas descompuestas en el hogar 
Adecuado que el hombre arregle las 646 
cosas descompuestas en el hogar 
Agradable que e! hombre establezca 543 

las reglas y normas que rigen a la 
familia 
Necesario que el hombre establezca las 575 
teglas y normas que rigen a la familia 

Adecuado que el hombre establezca las 735 
reglas y normas que rigen a la familia 
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FACTOR 1. Hombre tradicional (Factor formado por las ideas que existen 
tradicionalmente sobre tos hombres) 

  

  

  

  

  

  

CREENCIA PESO FACTORIAL 
Es mucho mejor ser un hombre que 444 
una mujer 
Un hombre es mas inteligente que una 403 
mujer 

Un hombre no tiene habilidades para 494 
dedicarse al quehacer doméstico 
Una familia funciona mejor si es el 553 
hombre quien establece las reglas 

Un verdadero hombre necesita trabajar -590   fuera del hogar     
  

FACTOR 2. Madre y Padre tradicional (Factor formado por las ideas que 

tradicionalmente existen sobre lo que una mujer y un hombre hacen como madre 

  

  

  

  

  

  

y padre) 

CREENCIA PESO FACTORIAL 

La casa queda mas limpia cuando se 661 
encarga una mujer 

Una familia se mantiene por el trabajo 644 
del hombre independientemente de 
que la mujer trabaje 

Los hijos son mejor cuidados y 592 
atendidos por una mujer 
Los hijos obedecen solo cuando el 691 
padre es quien los regafia 
Las cosas descompuestas las arregla 597   mejor un hombre que una mujer     
 



  

  

  

  

  

  

CREENCIA PESO FACTORIAL 

Los problemas escolares de los hijos se 609 

resuelven mas pronto cuando los 
arregla una mujer 

Una verdadera madre se dedica al 712 

cuidado exclusivo de sus hijos y de su 

hogar 

Un verdadero padre demuestra su 653 

carifio a los hijos a partir de lo que 
aporta econdémicamente al hogar     
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FACTOR 3. Mujer tradicional (Factor formado por las ideas tradicionales sobre 

la que exclusivamente una mujer es o hace) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CREENCIA PESO FACTORIAL 

No es aconsejable que una mujer 625 

casada trabaje fuera del hogar 

Una mujer tiene habilidades especificas 493 
para dedicarse al hogar 

La comida sabe mejor cuando la 614 

prepara una mujer 

Las compras del mandado son mas 764 

completas cuando las realiza una 
mujer 

Una mujer necesita del hombre para 666 

superarse 

Los hijos reciben mejores consejo y 686 

apoyos de una madre de un padre     
  

FACTOR 4. Mujer y hombre no tradicional (Ideas no tradicionales sobre los 

que hombres y mujeres pueden hacer) 

  

  

  

CREENCIA PESO FACTORIAL 

El mejor carifio que reciben los hijos es 633 

el que es otorga el padre 

La mujer debe trabajar para ser el 770 

sustento econdmico de una familia     
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CAPITULO 5. Resultados 

5.1. Analisis de resultados. 

Después de realizar los andlisis factoriales para conglomerar los items de 
cada parte del instrumento, se identificaron los factores que conformaron cada 
area evaluada: conductas, rasgos, actitudes y creencias de género. 

Se aplicaron pruebas T de student para identificar las diferencias significativas 
existentes entre las y los adolescentes en cuanto a estos factores. 

Se elaboré una matriz de correlacién de Pearson entre los factores 
involucrados en fos roles de género, es decir, los rasgos, las creencias, las 
actitudes de los adolescentes, asi como una matriz de estos factores y la 
escolaridad y edad de /os padres. 

Finalmente se aplicéd un andlisis de varianza para identificar las variaciones 
en los factores de los roles de género de los adolescentes en funcién de la 

ocupacién de la madre. 

5.2 Descripcién de los roles de género desempefiados por /os 
adolescentes. 

1, CONDUCTAS DE GENERO EN LOS ADOLESCENTES. 

Para encontrar las diferencias existentes entre /os adolescentes en cuanto a 
las conductas de género, se aplicé la prueba “t’” pero no por factores, ya que se 
consideré que hacerlo por conductas separadas resultaria mas ilustrativo y 
aportaria més datos, considerando que en estudios anteriores poco se habia 
generado en cuando a conductas dentro del estudio de roles de género. A 
continuacién se presenta una tabla donde se muestran las conductas en las cuales 
se encontraron diferencias significativas entre las y los adolescentes: 

  

  

  

  

  

      

CONDUCTA DE GENERO t Sig Sexo N Media 
(2-colas) 

Yo limpio casa 4.859 .000 M 297 1,35 
4.823 .000 H 270 1,67 

Yo tiendo mi cama 2.893 004 M 297 3.19 
2.862 004 H 270 3.50 

Yo lavo mi ropa 5.646 000 M 297 3.39 
5.620 .000 H 270 2.72           
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CONDUCTA DE GENERO | t-student Sig Sexo N Media 
(2-colas) 

Yo manejo el auto -8.343 000 M 297 1.03 

8.104 .000 H 270 1.84 
Yo barro mi casa 5.867 .000 M 297 3.78 

5.843 .000 H 270 3.26 
Yo compongo cosas| 6.287 .000 M 297 3.61 
descompuestas en el hogar 6.307 .000 H 270 2.99 

Yo tiendo la cama de mis|__ 3.033 .003 M 297 2.55 
hermanos 0 papas 3.023 003 H 270 2.17 
Yo ayudo a arreglar el auto| __-8.632 000 M 297 1.11 
cuando esta descompuesto -8.439 000 H 270 2.00 

Yo voy por el mandado 2.006 045 M 297 2.91 
1.994 045 H 270 2.72 

Yo plancho mi ropa 6.808 .000 M 297 3.49 
6.777 .000 H 270 2.66 

Yo practico algtin deporte -7.323 000 M 297 2.93 
-7.367 .000 H 270 3.88 

Yo lavo el automévil -8.486 :000 M 297 1.30 
8.340 000 H 270 2.27 

Yo plancho la ropa de mis|__ 3.810 000 M 297 1.89 
hermanos o papas 3.780 .000 H 270 1,52 

Yo ordeno mi cuarto 4.042 £000 M 297 4.22 
4.010 000 H 270 3.86 

Yo platico con mis| 2.665 008 M 297 2.76 
hermanos 2.661 -008 H 270 2.77 

Yo tengo permiso para salir|_ -5.721 .000 M 296 2.66 
en la noche -5.664 000 H 270 3.39 
Yo ayudo en el quehacer| 3.302 001 M 297 3.78 
doméstico 3.270 001 H 270 3.45 

Yo lavo los trastes 5.086 .000 M 297 3.37 
5.044 .000 H 270 2.83 

Yo favo la ropa de mis;__3.110 002 M 297 1.92 
hermanos o mis padres 3.090 £002 H 270 1.57 

Yo veo telenovelas 5.902 -000 M 297 2.58 
5.842 000 H 270 1.92 

Yo veo el football -12.770 -000 M 297 2.19 
712.611 -000 H 270 3.69           
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CONDUCTA DE GENERO | t-student Sig Sexo N Media 
(2-colas) 

Yo voy al gimnasio -3.058 002 M 297 1.87 
3.018 003 H 270 2.28 

Yo soy capaz del -3.606 000 M 297 4.16 
defenderme -3.607 000 H 270 4.49             
  

De acuerdo a esta tabla observamos que las adolescentes en comparacién 
con los adolescentes perciben que rara vez colaboran en la limpieza de la casa, 

manejan el automédvil, lo lavan o ayudan cuando hay que componerio y rara vez 
van al gimnasio. No obstante, perciben que ellas con mas frecuencia lavan su 
propia ropa, barren la casa, componen las cosas descompuestas del hogar, 
planchan su ropa, ordenan su cuarto, ayudan en el quehacer doméstico y lavan los 

trastes. 

Por su parte los adolescentes en comparacién con las adolescentes perciben 

que con més frecuencia ellos tienden su propia cama, practican algin deporte, 
tienen permiso para salir en la noche, ven el football y son capaces de defenderse. 
Y también que rara vez ellos lavan la ropa de sus hermanos o padres o ven 

telenovelas. 

Dentro de las conductas que solo algunas veces realizan los y las 
adolescentes, encontramos que las adolescentes perciben en comparacién con los 

adolescentes que ellas en mas ocasiones tienden la cama de sus hermanos 0 sus 
padres, que van por el mandado y que planchan la ropa de los hermanos o sus 
padres. 

2. CONDUCTAS DE GENERO PERCIBIDAS POR LOS ADOLESCENTE EN 
SUS PADRES. 

Bajo la misma idea de obtener mayor informacién se presentan las 
conductas individuales y no por factores que los adolescentes perciben en sus 

padres de manera significativamente diferente. 

  

  

  

  

  

CONDUCTA DE t- Sig Sexo N Media 
GENERO student | (2-colas) 

Mama tiende su cama 2.857 -004 M 297 1.55 
2.906 004 H 270 1.31 

Mama se divierte con sus|__ 2.324 020 M 297 3.93 
amigos 2.323 021 H 270 3.73             
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CONDUCTA DE t- Sig Sexo N Media 

GENERO student | (2-colas) 
Mama compone cosas 4.207 .000 M 297 2.92 

-4.208 000 H 270 3.37 

Mama tiende mi cama 2.685 -007 M 297 3.72 

2.666 .008 H 270 3.40 

Mama realiza el mandado |__-2.012 045 M 297 157 
-2.004 046 H 270 1,74 

Mama practica  algdn| 2.653 008 M 297 410 
deporte 2.652 .008 H 270 3.80 

Mama plancha la ropa de|__ 4.020 .000 M 297 2.44 
los demas 4.048 000 H 270 2.00 
Mama gana més dinero -2.309 021 M 297 4.06 

-2.320 021 H 270 4.44 

Mama = arregla’=—s sus|_3.181 002 M 297 2.66 
asuntos personales 3.181 002 H 270 2.33 
Mama lava trastes 2.859 004 M 297 1.98 

2.874 004 H 270 1.73 

Mamé se cuida y arregla 2.888 004 M 297 1.93 

2.901 004 H 270 1.69 

Mama mantiene a papa 2.989 000 M 297 4.40 
-3.020 000 H 270 4.74 

Mama es capaz de|_-4.473 .000 M 297 1.84 
defenderse ~4.409 000 H 270 2.39           
  

Las adolescentes en comparacién con los adolescentes, perciben con mayor 
frecuencia que sus mamas se divierten con sus amigos, tienden la cama de la 
adolescente y practican algun deporte, algunas veces planchan la ropa del resto de 

la familia y arreglan sus asuntos personaies. 

Los adolescentes por su parte en comparacién con las adolescentes, con 

mayor frecuencia perciben que sus madres componen las cosas descompuestas del 
hogar, ganan mas dinero que sus papas, y mantienen a éstos econdémicamente. 

Dentro de las conductas que pocas ocasiones perciben /os adolescentes, 
encontramos que los adolescentes rara vez perciben que su mamé tienda la cama 
de ella, se culde y arregle fisicamente o bien lave los trastes, en tanto las 

adolescentes en comparacidn con ellos, rara vez perciben que sus madres vayan 

por las compras del mandado o sean capaces de defenderse. 
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En cuanto a las conductas percibidas en el padre lo que encontramos 
es lo que a continuacién se muestra. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

CONDUCTA DE t-student Sig Sexo N Media 

GENERO (2-colas) 

Papa hace la limpieza del|__-2.241 025 M 297 1.91 
hogar -2.237 -026 H 270 2.15 

Papa tiende su cama -2.857 .004 M 297 1.97 
-2.237 .006 H 270 2.63 

Papa lava su propia ropa -3.230 001 M 297 1.59 

3.225 001 H 270 1,96 

Papa se divierte con sus|__-3.131 002 M 297 1.60 
amigos -3.103 .002 H 270 1.94 

Papa va a fiestas -2.422 016 M 297 3.61 

~2.417 016 H 270 3.89 

Papa establece reglas -2.008 045 M 297 3.61 

-2.012 045 H 270 3.89 

Papaé toma cerveza en|_-1.985 048 M 297 1.79 
casa -1,983 048 H 270 2.00 

Papa arregia las cosas| -2.334 020 M 297 3.26 
descompuestas -2.345 019 H 270 3.57 

Papa tiende mi cama -2.770 006 M 297 1.15 
-2.736 .006 H 270 1,43 

Papa = realiza’=—s algtin|__-3.513 .000 M 297 1.97 
deporte -3.459 001 H 270 2.49 

Plancha fa ropa de los} -2.577 .010 M 297 1.09 
hijos o la esposa -2.469 014 H 270 1,60 

Papa escombra y ordena|_ -3.662 .000 M 297 2.11 
su cuarto -3.635 000 H 270 2.60 

Papa gana mas dinero| -2.140 014 M 297 3.19 
que esposa 2.161 013 H 270 3.56 

Papa se divierte con los} -2.470 014 M 297 3.19 
hijos -2.480 013 H 270 3.56 

Papa atiende a su esposa |__-1.984 048 M 297 3.49 
-1.990 047 H 270 3.79 

Papa apoya a hijos -2.064 039 M 297 3.52 
-2.066 039 H 270 3.82 

Papa soluciona problemas|__-3.717 000 M 297 2.78 
hijos -3.711 000 H 270 3.29 
  

 



  

  

  

  

  

  

  

        

CONDUCT. ‘A DE t-student Sig Sexo N Media 

GENERO (2-colas) 

Papé lava ropa de hijos y|__-2.256 024 M 296 1.15 
esposa +2.249 025 H 270 1.36 

Papd se cuida y arregla -2.303 022 M 297 3.51 

+2.310 O21 H 270 3.83 

Papa realiza actividad| -3.227 001 M 297 1.79 
recreativa 3.219 .001 H 270 2.26     
  

Los adolescentes en comparacién con las adolescentes perciben con mayor 
frecuencia que el padre va a fiestas, establece las reglas del hogar, arregla las 
cosas descompuestas, gana mas dinero que la esposa, se divierte con los hijos, 
atiende a su esposa, soluciona los problemas de los hijos y se cuida y arregla. 

Por su parte dentro de las conductas que rara vez /os adolescentes perciben 
en los padres, encontramos que para las adolescentes en comparacién con los 
adolescentes es mas raro que su papa haga la limpieza del hogar, tienda su cama, 
lave su ropa, se divierta con sus amigos, tome cerveza dentro del hogar, tienda la 
cama de la adolescente, planche o lave la ropa del resto de la familia y realice 

algtin deporte o actividad recreativa. 

3. RASGOS DE MASCULINIDAD- FEMINIDAD EN LOS ADOLESCENTES 

Los resultados en relacién con las diferencias encontradas en los rasgos de 
masculinidad-feminidad entre /os adolescentes que a continuacién se muestran de 
la prueba t se presentan por factores. 

  

  

  

  

  

  

  

  

                

FACTOR RASGO t- Sig Sexo N Media 
student | (2-colas) 

Rasgo femenino-negativo| 8.148 000 M 297 3.75 
8.172 .000 H 270 2.79 

Rasgo masculino-positivo |__-2.423 014 M 297 5.40 
-2.423 014 H 270 5.62 

Rasgo masculino-asertivo| -3.782 -000 M 297 4,90 
-3.773 -900 H 270 5.19 

Rasgo masculino-| 2.473 000 M 297 4.59 
negativo 2.478 000 H 270 4.32 
  

En términos generales podemos observar que los adolescentes en 

comparaci6n con las adolescentes, se perciben a si mismos mas capaces, 
competentes, competitivos e independientes (factor rasgo masculino-positivo) asi 
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como més autoritarios, audaces, decidido, fuertes, tenaces y violentos (factor 
rasgo masculino-asertivo). En tanto, las adolescentes en comparacién con los 
adolescentes se perciben mas envidiosas, enojonas y exigentes (factor rasgo 

masculino-negativo). 

En cuanto a los rasgos que menos perciben /os adolescentes en si mismos, 
encontramos que las adolescentes se perciben més lloronas, cobardes, miedosas y 
dejadas que los adolescentes ( factor rasgo femenino-negativo). 

4. ACTITUDES DE GENERO EN LOS ADOLESCENTES. 

Los resultados de la t para identificar las diferencias en las actitudes entre 
Jos adolescentes que a continuacién se presentan, son a través de los factores 
conformados en el analisis factorial de las actitudes. 

  

  

  

  

  
  

  

          

FACTOR ACTITUD t Sig Sexo N Media 
student | (2-colas) 

Actitudes no tradicionales(_ -3.332 001 M 297 2.81 
hacia la mujer -3.317 001 H 270 3.19 

Actitudes _tradicionales|__ 2.506 012 M 297 3.29 
hacia la mujer 2.497 013 H 270 3.03 

Actitudes _tradicionales|__3.339 001 M 297 3.86 
hacia el hombre 3.329 001 H 270 3.56   
  

En general encontramos que las adolescentes poseen actitudes mas 
tradicionalistas asociadas tanto con hombres como con mujeres, de esta manera 
para ellas en comparacién con Jos adolescentes parece mas agradable, necesario y 
adecuado que el hombre permanezca fuera de! hogar , realice trabajos pesados, 

regafie a los hijos, establezca las reglas y componga las cosas que estan 
descompuestas en el hogar (factor actitud hombre tradicional) o bien, que la mujer 
se dedique al hogar, haga !a comida, realice el mandado o se encargue de los 

asuntos escolares (factor actitud mujer tradicional). 

En tanto en el caso de los adolescentes en comparacién con las 
adolescentes resulta mas agradable, necesario y adecuado que las mujeres 
trabajen fueran del hogar, colaboren con el gasto familiar y se superen personal y 
profesionalmente (actitud factor mujer no tradictonal). 

 



  

  

5. CREENCIAS DE GENERO EN LOS ADOLESCENTES. 

Los resultados relacionados con las diferencias entre /os adolescentes en 
cuanto a sus creencias se presentan por factores. 

  

  

  

  

  

  

  

  

          

FACTOR CREENCIA t- Sig Sexo N Media 
student | (2-colas) 

Creencias _tradicionales| 8.449 .000 M 297 3.98 
sobre los hombres 8.352 000 H 270 3.34 

Creencias tradicionales; 4.536 000 M 297 3.22 
sobre las madres y los} 4.540 000 H 270 2.88 
padres 

Creencias tradicionales}__ 4.127 000 M 297 3.33 
sobre la mujer 4.118 .000 H 270 3.02 
Creencias no| 4.478 000 M 297 3.65 
tradicionales sobre| 4.460 .000 H 270 3.30 
hombres y mujeres     

Aqui observamos que las adolescentes en comparacién con los adolescentes 
estén mas de acuerdo con creencias tales como un hombre es mejor que una 
mujer, un hombre es mas inteligente, un hombre debe establecer las reglas, un 
hombre debe permanecer fuera de casa, un hombre no tiene habilidades para 
labores domésticas (factor creencia hombre tradicional). Asimismo estan mas de 
acuerdo con que la mujer debe permanecer en su casa, tienen habilidades 
especificas para el quehacer, debe hacer las compras, da mejores consejos, 
necesita al hombre para superarse y debe hacer la comida (factor creencia mujer 
tradicional). 

Sin embargo, estas mismas adolescentes, estan més de acuerdo en 

comparacién con los adolescentes en cuanto a que el mejor carifio es el de un 
padre o una mujer debe colaborar con el gasto familiar (factor creencia mujer y 
hombre no tradicional). 

Finalmente, los adolescentes en comparacién con las adolescentes estan 
mas en desacuerdo respecto a que una mujer limpie mejor la casa, un padre debe 
mantener a la familia, una mujer se encargue del cuidado exclusivo de los hijos, un 

hombre debe componer las cosa descompuestas, una madre se encargue de los 
asuntos escolares o el padre regafie a los hijos (factor creencia madre y padre 

tradicional), 
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5.3 Correlacién entre tos factores de las conductas, los rasgos, las 

creencias y las actitudes de fos adolescentes asi como con caracteristicas 
de /os padres (escolaridad y edad). 

Se obtuvo un andlisis de correlacién de Pearson de los factores de roles de 
género (conductas rasgos, actitudes y creencias) y las conductas y caracteristicas 
de los padres. Se realizé por separado para hombres y mujeres. 

5.3.1 Correlacién entre las conductas de! adolescente y las conductas 

percibidas en sus madres. 

  

  

  

  

  

  

  

  

HOMBRES Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo 
afillativo | hogarefio|asertivo| auto social | novio | recreativo 

Ma 

[hogar 
Ma r=.27 r=,13 

filial p=.00 p=.04 

Ma 
school 
Ma r=.17 

Cambio p=.01 
Ma r=,28 

Social p=.00 
Ma r=,19 t=.27 

Recrea p=.00 p=.00 
Ma r=.30 r=.16 

Asertivo p=.00 p=.01                   
De acuerdo a los resultados encontramos que el factor yo hogarefio 

correlacioné positivamente con el factor de mamd en transicién. Es decir, que las 
conductas hogarefias de un adolescente como por ejemplo ayudar en [a limpieza 
de la casa, planchar su ropa y la de otros, lavar, etc, incrementan conforme 
percibe a su mama como una madre que trabaja fuera de casa . 

El factor de yo asertivo esta relacionado positivamente con el factor de 

mamé afiliativa y con el factor de madre asertiva . Esto es, los comportamientos 
asertivos de un adolescente como arreglar el mismo sus asuntos personales o ser 
atento y carifioso aumentan conforme percibe a su mama como una madre que 
es carifiosa, atenta, que lo apoya y que es asertiva también. 
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El factor yo social correlacioné positivamente con los factores factores 
mamé afiliativa, mamé social, mamé recreativa y mamd asertiva. Es decir, 
conductas como salir a fiestas o divertirse con los amigos de e! adolescente 
incrementan conforme percibe a su mama como una madre carifiosa, que lo cuida, 
lo apoya, que se divierte y haces cosas recreativas. 

Asimismo el factor yo recreativo presenté coeficientes de correlacién 
Positivos con el factor de mamd recreativa. Las conductas recreativas del 
adolescente como hacer deporte o ir al gimnasio incrementan conforme éste 
percibe a su mama en el mismo sentido, realizando actividades similares. 

No se encontré la existencia de correlacién entre fos factores de ias 
conductas percibidas en las mamas de los adolescentes y los factores yo afiliativo, 
yo automédvil y yo novio. 

  

  

  

  

  

  

  

                  

MUJERES Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo 
afiliativo | hogarefio|asertivo| automovil__| social | novio| recreativo 

Ma hogar 
Ma r=,16 r=,33 ra,12}  rs.12 

filiat p=.00 = ,00 =.04{ p=.03 
Ma r=,22 r=-,28 r=,13 
school p=.00 p=.00 p=.03 
Ma r=.16 r=.21 r=.12 
Cambio p=,00 =.00 p=.04 

Ma r=.12 r=.24 r2.31/}r=.13) r=.20 
Social p=.04 p=.00 _p=.00 | p=.03} — p=.00 
Ma r=,16 rs-.15 r=.14 | r=.13] r=.42 
Recrea p=.00 p= .01 p=.02 |p=.03 | p=.00 
Ma r=.17 r=,38 =-,16 rs.15 | r=.14 r=,20 

Asertivo p=.00 p=.00 p=.01 p=.01 | p=.01 p=.00 
  

En el caso de las mujeres encontramos que el factor yo afiliativo se 
encuentra correlacionado positivamente con los siguientes factores: factor mamd 
en transicién ,factor mamd socal y factor mamé asertiva. Es decir, que una 
adolescente que cuida y atiende a los hermanos, los apoya y se divierte con ellos, 
etc., lo hace m 

Por su parte el factor yo hogarefio se encuentra correlacionado 
positivamente con el factor mamd filial y al mismo tiempo con el factor mamd en 
transicion, esto es que las conductas hogarefias de la adolescente incrementan 
conforme percibe a una madre atenta y carifiosa pero al mismo tiempo como una 
mujer que trabaja o aporta dinero al hogar y no esta todo el tiempo en casa 
haclendo el quehacer. , 
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Mujer que trabaja o aporta dinero al hogar y no esta todo el tiempo en casa 
haciendo et quehacer. 

El factor yo asertivo presenta correlaciones positivas con los factores de 
maimé filial, mamd en asuntos escolares, mamd social, maméd recreativa y 
finalmente con el factor mamd asertiva. La adolescente se comporta de manera 

asertiva cuando percibe a la madre como una mama que ademas de ser carifiosa, 
atenta, que fa apoya en !o relacionado con la escuela, es una mama que se 

divierte, que sale con sus amigos, que realiza actividades recreativas y que es 
asertiva. 

En cuanto al factor de yo automédvil se encuentran indices de correlacién 
negativos con los siguientes factores: factor mama asuntos escolares, factor mama 
recreativa y factor mamé asertiva. Si la adolescente maneja o se encarga del auto 
se relaciona con la percepcién de una mama que no la cuida, ni la lleva 0 Ja recoge 
de [a escuela, o una mama que no sale ni se divierte 0 no es asertiva. 

El factor de yo social al igual que el factor yo novio se relacionan 
positivamente con el factor de mamd social, mamé recreativa y maméd asertiva. 
Asimismo el factor novio se correlaciona positivamente con el factor de mamd filial. 
Una adolescente que se divierte con los amigos 0 va a fiestas percibe a la mama 
como alguien que también se divierte y hace actividades recreativas y ademas es 
asertiva. Esta misma adolescente cuando se involucra con un novio ademas de 
percibir a esta mamé divertida y asertiva, la percibe como carifiosa, que la cuida y 
la apoya. 

Finalmente se encontraron indices de correlacién positivos entre el factor yo 

recreativo y todos los factores de mama excepto mamé hogarefia. Las conductas 
recreativas de la adolescente se presentan si percibe a su madre como carifiosa, 
atenta, que la apoya en la escuela, que es_divertida, que hace cosas recreativas y 

no se la pasa en el hogar, sino que trabaja también. 

5.3.2 Correlacién entre las conductas de /os adolescentes y las 
conductas percibidas en los padres 

  

  

  

  

                

HOMBRES Yo Yo Yo Yo auto Yo Yo Yo 
afiliativo | hogarefio | asertivo social | novio | recreativo 

Paternal | r=.23 r.25 r=.39 r=,22 r=.24 
p=.00 p=.00 p=.00 p=.00 p=.00 

Parecrea | r=.13 r=,16 r=.18 | r=.12 r=.19 
p=.04 p=.01 p=.00|p=.02| p=.00 

Paasert r=.24 r=.24 r=.48 r=,13 t=.25 | .13 r=.19 
p=.00 p=.00 p=.00 p=.03 p=.00| .03 p=.00 
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HOMBRES Yo Yo Yo Yo auto Yo Yo Yo 
afillativo | hogarefio | asertivo social | novio | recreativo 

Pahogar | r=.20 r=.31 r=.14 
p=.00 =,00 p=.00 

Paauto r=.16 r=.45 
p=.01 p=.00 

Paprovee | r=.17 r=.15 r=,36 r=.16 r=,16 
p=.01 p=.01 p=.00 p=.01 p=.01     

En el caso de.las conductas. percibidas en los padres y las conductas de los 
adolescentes, encontramos que existe una relacién positiva entre el factor yo 
afiliativo y todos los factores de papa : paternal (papa que se involucra en el 
cuidado y educacién de los hijos y la familia) , recreativo (se divierte con fos 
amigos, va a fiestas, toma cerveza, etc.), asertivo (pone reglas, tiene libertad de 

decisi6n y expresién, etc.) Aogarefio (se involucra en las labores hogarefias), 
automovilista (maneja el auto, lo lava o lo compone) y proveedor (mantiene a los 
hijos y a la esposa). Esto es, si un adolescente cuida a los hermanos, los apoya, 
les dedica tiempo, etc., se relaciona con la percepcién que tiene de un papa que 
también se involucra con la familia, que se divierte, que es asertivo, que se 
involucra en actividades del hogar, pero que no abandona su rol tradicional de 
proveedor ya que mantiene a los hijos y a la esposa y es el que conduce y arregla 

el auto. 

El factor de yo Aogarefio se encuentra asociado positivamente con los 

factores papd paternal, recreativo, hogarefio y proveedor. Cuando el adolescente 

presenta conductas hogarefias, percibe al padre como alguien que realiza 
actividades recreativas, que es paternal, involucrado no solo en el afecto y 
cuidado de la familia, sino también en la realizacién de las labores hogareflas y 
como proveedor de la casa. 

El factor de yo asertivo presenta indices de correlacién positives con 
factores tales como: paternal, asertivo, hogarefio y proveedor, Esto es, el 
adolescente asertivo con base en sus conductas, percibe al padre como asertivo 
también, involucrado con la familia, con el hogar y cumpliendo su tarea de aportar 
el gasto familiar. 

El factor yo automdvil se relaciona positivamente con los factores de papa 

asertivo y automovilista. El adolescente que maneja o se involucra con el auto 
percibe a un padre que también lo hace y que ademas es quien establece reglas y 
toma decisiones de manera libre. 
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Por su parte el factor yo socia/se encuentra asociado positivamente con los 

factores de papé paternal, asertivo, recreativo y proveedor. Es decir, que un 
adolescente que se divierte con los amigos 0 sale a fiestas, percibe al padre como 

un papa involucrado con la familia, que la mantiene, que es asertivo y que como él 

realiza actividades para divertirse. 

El factor yo novio se correlaciona positivamente con los factores de papa 
asertivo y papé recreativo, esto es, el adolescente que dedica tiempo a la novia o 
platica con esta, percibe al padre como un papa que pone reglas, que se cuida y 
se arregla, que regafia, etc., pero que también se da tiempo para realizar 
actividades recreativas. 

Finalmente cuando el adolescente realiza actividades recreativas percibe al 
padre como un papa involucrado con la familia, que pone reglas, cumple su tarea 
de mantener a la familia, pero se permite también realizar actividades diferentes. 
(Correlacién positiva entre factor yo recreativo y papa paternal, recreativo, 
asertivo y proveedor). 

En el caso de las adolescentes encontramos: 

  

  

  

  

  

  

                

MUJERES Yo Yo Yo Yo auto Yo Yo Yo 
afillativo | hogarefio | asertivo social | novio | recreativo 

Paternal r=.19 r=.34 
p=.00 p=.00 

Parecrea | r=.13 r=.13 r=.12 
p=.03 p=.02 =.04 

Paasert r=,12 r=.32 r=-,16 
p=.04 p=.00 p=.00 

Pahogar r=.18 r=.15 
p=.00 p=.01 

Paauto t=,12 r=,33 r=.13 
p=.05 p=.00 p=.02 

Paprovee F=,23 r=-.12 
p=.00 p=.04     

Si la adolescente cuida a los hermanos, los ayuda, les dedica tiempo, etc 
percibe a su padre como un papa paternal, asertivo, que realiza actividades 
recreativas, que se involucra en las labores hogarefias y que ademas maneja, lava 
y arregia el auto. (Indices de correlacién positiva entre el factor yo afiliativo y \os 
factores de papé paternal, recreativo, asertivo, hogarefio y automévil 

En cuanto al factor yo asertivo se encontré relacionado positivamente con 
Iso factores de papd paternal, recreativo, asertivo, hogarefio y proveedor, es decir, 
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que si la adolescente arregla sus asuntos personales, tiene libertad de expresién y 
decisién, se cuida y arregla, etc percibe al padre como alguien paternal, que 
realiza actividades recreativas, que es asertivo, que se involucra en el hogar y que 

ademas es proveedor de la familia. 

Por otra parte el factor de yo automédvil en el caso de las adolescentes se 
encuentra asociado positivamente con el factor papdé automdvil; si la adolescente 
maneja el auto, lo lava o lo compone, se relaciona con la percepcidn de un papa 
que también Io hace, pero no lo percibe como alguien asertivo o como proveedor 
familiar (indices de correlacién negativa con estos dos factores: papa asertivo y 

Papa proveedor). 

El factor yo social se encuentra correlacionado positivamente con el factor 
de papd recreativo, 0 sea que si la adolescente presenta conductas sociales, se 

relaciona con la percepcidn de un papa que realiza actividades recreativas. 

Curiosamente si la adolescente le dedica tiempo y atencién al novio, se 
relaciona con ia percepcién de un papa automovilista. (Correlacién positiva entre 
factor yo novio y factor papa automovilista). 

No se encontraron indices de correlacién significativos entre factor yo 
recreativo y factor papd proveedor en el caso de las adolescentes. 

5.3.3 Correlacién entre las conductas de /os adolescentes y los rasgos de 
masculinidad-feminidad. 

  

  

  

  

  

  

  

              

HOMBRES Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo 
afiliativo | hogarefio | asertivo | auto social | novio | recrea 

Obed. r=.13 r=.15 
afiliativo p=.03 p=.02 

Fem r=-,12 r=-.14 r=-.22 
Negativo =,04 p=.03 p=.00 
Fem r=.24 r=,13 r=.14 

Positivo p=.00 p=.03 | p=.02 
Masc. r=,33 r=.17 

Positivo p=.00 p=.01 

Masc. 
Negativo 
Masc. t=,17 r=.26 

asertivo p=.01 p=.00 
Vanideso        
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De acuerdo a la tabla anterior el factor yo afiliativo se encuentra 
correlacionado negativamente con el factor femenino-negativo, es decir, si el 
adolescente presenta conductas afiliativas no se percibe como cobarde, dejado, 
Wordén o miedoso. 

En tanto el factor yo hogarefio se relaciona positivamente con el factor 
obediente afiliativo, 0 sea que el adolescente que realiza actividades hogarefias se 

percibe como limpio, ordenado, respetuoso, tranquilo y trabajador (factor 
obediente afiliativo). 

El factor yo asertivo correlaciona de manera positiva con los factores de 

obediente afiliativo, femenino-positivo, masculino positivo y masculino asertivo, y 
de manera negativa se relaciona con ef factor femenino-negativo, esto quiere decir 
que quando el adolescente es asertivo no se percibe con rasgos femeninos 
negativos, pero si como activo, afectuoso, amable ,amigable, amoroso, atento, 
cdlido, carifioso, comprensivo, gentil, tierno, sociable, sensible y sincero (factor de 
tasgos femenino-positivos), como autoritario, audaz, decidido, fuerte, tenaz y 
violento (factor de rasgos masculino-asertivos) como capaz, competente, 
competitivo e independiente (factor de rasgos masculino-positivos) y se percibe 
también como obediente-afiliativo. 

El factor de yo automdvil y yo social no presenta alguna correlacién 
significativa con los factores de rasgos. 

En cuanto al factor yo novio presenta una correlacién positiva con el factor 
rasgos femeninos positivos, es decir que cuando el adolescente le dedica tiempo y 
atencién a la novia, se percibe con rasgos como: carifioso, comprensivo, gentil, 

etc. ( rasgos femeninos positivos) 

Finalmente el factor yo recreativo presenta correlaciones positivas con los 
factores de rasgos femeninos positivos, masculinos positivos y masculino asertivos, 

pero de manera negativa con el factor de rasgos femenino negativos, 0 sea que el 
adolescente que realiza actividades recreativas se percibe con rasgos positivos 
tanto femeninos como negativos y ademas con rasgos masculinos asertivos, pero 
definitivamente no se percibe con rasgos femeninos negativos como ser llorén o 

cobarde.
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Para las adolescentes tenemos que: 

  

  

  

  

  

  

  

          

MUJERES Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo 
afiliativo | hogarefio | asertivo | auto social | novio | recrea 

Obed. r=,12 r=.14 r=.27 
afiliativo p=.04 p=.02 p=.00 
Fem r=-,18 

Negativo p=.00 

Fem r=,13 r=.35 r=,.13 r=,19 r=.17 | r=.16 
Positivo p=.02 p=.00 p=.03 =.00 p=.00 | p=.00 
Masc. r=,13 r=.29 r=,23 r=,23 r=,18 | r=.23 
Positivo p=.03 p=.00 p=.00 p=.00 p=.00 | p=.00 

Masc. r=.14 
Negativo p=.02 
Masc. t=,12 r=.16 t=,27 r=,13 

asertivo p=.04 p=.01 p=.00 p=.03 
Vanidoso r=,13 r=.17 

p=.03 p=.00         
  

El factor yo afiliativo correlacioné positivamente con el factor obediente- 
afiliativo, el factor femenino-positivo y el factor masculino-positivo, es decir que 
cuando la adolescente cuida a los hermanos, les dedica tiempo, etc se percibe 

como limpia, ordenada, respetuosa, etc (f. De obediencia-afiliativa), afectuosa, 
amigable, amorosa, comprensiva, etc (f. femenino-positivos) y capaz, competente, 
independiente, etc. (f. masculino-positivos). 

En cuanto al factor de yo Aogare/io, sélo correlacioné positivamente con el 
factor de rasgo obediente-afiliativo, esto es la adolescente con conductas 

hogarefias se percibe como limpia, ordenada, respetuosa, etc. (obediente- 

afiliativa). 

El factor de yo asertivo se encuentra relacionado positivamente con los 
factores de rasgos obediente-afiliativo, femenino-positivo, masculino-positivo, 
masculino-asertivo y vanidoso, Cuando la adolescente realiza actividades asertivas 
se percibe como obediente, ordenada, etc. (f. rasgos de obediencia afiliativa), 
como carifiosa, amable, sociable, gentil, etc y capaz, competente, etc (rasgos 
positivos tanto masculinos como femeninos respectivamente) , asi como audaz, 
fuerte, decidida, etc., (f.rasgos masculino-asertivos) y ademds vanidosa y 
arreglada (f. rasgos de vanidad). 

El factor de yo social y el factor yo automédvil se relacionan positivamente 
con el factor de rasgos femenino-positivo, masculino positivo y masculino asertivo.
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Por otra parte el factor de yo novio, correlaciond positivamente con los 
factores de rasgos femeninos-positivos, masculino-positivo, masculino negativo y 
vanidoso, es decir, una adolescente que le dedica tiempo y atencidn a su novio se 
percibe ademas de afectuosa, amorosa, calida, etc (femenino-positivo) y capaz, 
competente e independiente (masculino-negativo) como envidiosa, enojona y 
exigente (masculino-negativo) y vanidosa y arreglada (vanidad). 

El factor yo recreativo correlacioné positivamente con el factor de rasgos 

femenino positivo, masculino positive y masculino asertivo y de manera negativa 
con el factor de rasgos femenino-negativos.. Si la adolescente va al gimnasio, hace 
deporte o realiza alguna otra actividad recreativa , se percibe como afectuosa, 
amable, capaz, independiente, fuerte decidida, etc., pero no se percibe como 
llorona, dejada, miedosa, etc. 

5.3.4 Correlacién entre las conductas de /os adolescentes y las creencias 

que poseen. 

  

  

  

  

    

HOMBRES Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo 
afiliativo | hogarefio | asertivo | auto social | novio | recrea 

Hombre r=,19 
tradicional p=.00 

Madre y 
padre 

tradicionat 
Mujer r=,23 

tradicional p=.00 
Mujer y r=.13 
hombre no p=.04 
tradicional                 

En los adolescentes solo se encontré correlacién significativa entre los 
factores yo hogarefio y factores de creencias hombre tradicional, mujer tradicional 

y mujer y hombre no tradicional. Esta relacién es positiva, asi que cuando el 
adolescente realiza conductas hogarefias cree que un hombre es mejor que una 
mujer, que un hombre es mas inteligente, etc. (factor hombre tradicional), cree 
que una mujer debe permanecer en el hogar, hacer la comida, etc., (factor mujer 

tradicional) y cree que la mujer debe colaborar en el gasto o el hombre ser 

carifioso (factor mujer y hombre no tradicionales). 

 



76 

En el caso de las adolescentes se encuentra que: 

  

  

MUJERES Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo 
afiliativo | hogarefio | asertivo | auto | social | novio | recreativo 

Hombre r=,23 ta-,23) | r=.19 | r=-.31 | r=-.18 r=-.22 
tradicional p=.00 p=.00 | p=.00| p=.00 | p=.01 p=.00 
  

Madre y r=-.13 r=,24 r=-.17) | r=.15 | r=-.20 | r=-.25 r=-.20 
padre p=.03 p=.00 p=.00 | p=.01} p=.00 } p=.00 p=.00 

tradicional 
  

  

                    
Mujer r=.19 pe-130 ] r=.45 | r=-.23 | r=-.20 r=-.16 

tradicional p=.00 p=.03_ | p=.01 | p=.00_ | p=.00 p=.00 

Mujer y r=.19 r=-,12 
hombre no p=.00 p=.04 
tradicional! 

Mujer r=.19 r=.12 r=.15 
No p=.00 p=.05 p=.01 

tradicional J 
  

El factor yo afiliativo esta relacionado de manera negativa con el factor de 
madre y padre tradicional, es decir que la adolescente que es afiliativa posee 
menos creencias tradicionales sobre lo que una madre y una padre hacen dentro 
del hogar. 

El factor de yo hogarefio se relacionéd positivamente con el factor de 
creencias hombre tradicional, madre y padre tradicional, mujer tradicional y al 
mismo tiempo con tos factores de creencias sobre hombres y mujeres no 
tradicionales. Esto es, una adolescente que realiza conductas hogarefias cree en la 

mujer tradicional como la que debe cuidar la casa y lo hijos, pero al mimo tiempo 
cree en la mujer que puede trabajar y aportar dinero, o bien cree en el hombre 
que debe encargarse de los trabajos pesados y esté fuera dei hogar gran parte del 
tiempo, como al mismo tiempo cree que este hombre puede ser carifioso con los 

hijos. 

El factor yo asertivo se correlaciona de manera negativa con /os factores de 
creencias tradicionales de hombres, de mujeres, y de padres y madres 
tradicionales. Es decir que si una adolescente se defiende, arregla sus asuntos 

personales, etc, no esté de acuerdo con creencias tales como que un hombre es 
mejor que una mujer o bien que una mujer nace con habilidades especificas para 
hacer el quehacer o bien que un padre debe mantener a la familia y una madre 
dedicarse al cuidado exclusivo de los hijos,etc., pero s{ con la idea de una mujer 

que puede trabajar, aportar dinero, etc.
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En cuanto al factor yo auto encontramos que se encuentra relacionado 
positivamente con los factores de creencia mujer tradicional, hombre tradicional, 
padre y madre tradicional, esto es ta adolescente que realiza actividades 
relacionados con e] automdvil es una adolescente que poseen en general creencias 

tradicionales sobre las actividades de hombres y mujeres, dentro y fuera del 
hogar. 

El factor de yo soctal correlacionéd de manera positiva con los factores de 
hombre tradicional y mujer no tradicional y de forma negativa con los factores de 
madre y padre tradicional y con el de mujer tradicional. Esto es, que la 
adolescente que se divierte con los amigos 0 va a fiestas, cree en el hombre que 
es tradicional: inteligente, que siempre esta fuera de casa, etc., pero no en la 
mujer que solo estaria en el hogar, cuidando hijos y haciendo el quehacer. 

El factor novio se relacioné negativamente con el factor de creencia hombre 
tradicional, mujer tradicional, padre y madre tradicional. Estos es la adolescente 
que anda con novio, no cree en los roles tradicionales de los hombres y fas 

mujeres, dentro y fuera del hogar. 

El factor yo recreativo correlacioné positivamente con los factores de mujer 

no tradicional y negativamente con el resto de los factores. La adolescente que le 

gusta ir al gimnasio, hacer ejercicio y actividades recreativas, cree en fas mujeres 
que no son tan tradicionales, que pueden superarse personal y profesionalmente.
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5.3.5 Correlacién entre las conductas de /os adolescentes y las actitudes. 

  

  

  

  

  
  

  

            

hombres Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo 

afiliativo | hogarefio | asertivo/ auto | social | novio | recreativ 
° 

Afectivo- t=,20 r=.17 r=.42 r=.17 r=,27 

filiat p=.00 p=.00 p=.05 p=.01 p=.00 

Hombre y r=.15 r=.22 r=.24 r=,17 

mujer p=.02 p=.00 p=.00 p=.04 

tradicional 
Mujer r=.24 r=.22 

tradicional p=.00 p=.00 

Hombre r=,14 r=,23 r=.23 r=,16 

tradicional| p=.02 p=.00 p=.00 p=.01 

Hombre r=.20 r=.32 r=,28 r=.13 

no p=.00 p=.00 p=.00 p=.03 

tradicional 

Mujer no r=.16 r=,18 r=.35 r=.15 r=.18 

tradicional} p=.01 p=.00 p=.00 p=.02 p=.00         
El factor yo afiliativo correlacioné positivamente con los factores de 

actitudes: afectivo-afiliativas, hombres y mujeres tradicionales, hombre tradicional, 

hombre no tradicional y mujer no tradicional. Es decir que los adolescentes que 

cuidan, apoyan, ayudan a su hermanos, etc., consideran agradable, necesario y 

adecuado que la mujer sea carifiosa con los hijos, que el hombre sea atento y 

comprensivo con la familia, etc (factor afectivo-afiliativas), les parece agradable, 

necesario y adecuado que la mujer se dedique a la limpieza del hogar y el hombre 

mantenga a la familia (factor actitud hombres y mujeres tradicionates), el hombre 

que establece reglas y esta fuera de casa (factor hombre tradicional) pero también 

les atrae el que una mujer pueda trabajar fuera de casa y un hombre pueda 

colaborar en el hogar (factores mujer no tradicional y hombre no tradicional). 

El factor yo hogarefio correlaciond positivamente con los factores: afectivo- 

afiliativas, hombres y mujeres tradicionales, hombre tradicional, hombre no 

tradicional y mujer no tradicional, como el factor anterior, aunado a este el factor 

de mujer tradicional. Como en el anterior, el adolescente que realiza conductas 

hogarefias considera necesario agradable y adecuado que tanto el hombre como la 

mujer desempefien actividades tradicionales, dentro y fuera del hogar, pero 

también esta abierto a la posibilidad de que las actividades que hagan no sean 

tradicionales.
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El factor yo asertivo correlacioné de manera positiva con los todos los 
factores de actitudes. Es decir, que el adolescente que arregla sus asuntos 

personales, que toma decisiones de manera libre, etc., percibe como agradable, 

necesario y adecuado la presencia de actividades tradicionales y no tradicionales 
en hombres y mujeres y de caracteristicas en hombres y mujeres que les permitan 
ser atentos, afectuosos, etc. 

No se encontraron indices de correlacién significativos entre los factores de 
yo automdvil y yo social con los factores de actitudes. 

Por otra parte el factor yo novio correlaciond de manera positiva 
Gnicamente con los factores de actitudes afectivo-afiliativas, factor hombre no 

tradicional y factor mujer no tradicional. Es decir, que et adolescente que anda de 
novio prefiere al hombre o a la mujer atenta, carifiosa, etc., y que su novia se 
supere profesionalmente o haga cosas diferentes a las tradicionales como el 

también lo hace. 

Por ultimo, el factor de yo recreativo correlacioné positivamente con los 
. factores de actitudes afectivo-afiliativas, hombres y mujeres tradicionales, hombre 
tradicional y mujer no tradicional. Esto es, el adolescente que realiza actividades 
recreativas prefiere a hombres y mujeres afectivos, carifiosos, atentos, sin 
abandonar sus actividades y caracteristicas tradicionales, pero esperando que la 

mujer aunque puede seguir haciéndose cargo de la limpieza o los hijos, busque 
superarse, trabajar y colaborar con el gasto. 
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Para tas adolescentes encontramos las siguientes correlaciones entre 

factores de conducta y factores de actitudes: 

  

  

  

  

  

  

      

Mujeres Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo 
afillativo | hogarefio | asertivo| auto_| social | novio | recreativo 

Afectivo- r=,12 r=.22 | r=.12 
filial p=.04 p=.00 | p=.04 

Hombre y r=.14 
mujer p=.02 

tradicional 
Mujer r=,13 

tradicional p=.03 

Hombre r=,13 
tradicional p=.02 

Hombre r=,15 
no p=.01 

tradicional 
Mujer no r=.17 r=.16 | r=.11 
tradicional p=.00 p=.01 | p=.05               

En el caso de las mujeres encontramos que el factor yo afiliativo y el factor 
yo hogarejio no correlacionaron significativamente con alguno de los factores de 
actitud. 

El factor yo asertivo esta relacionado de manera positiva con el factor 
afectivo-filial, factor hombre tradicional, factor hombre no tradicional y factor 
mujer no tradicional, La adolescente que arregla sus asuntos personales, que 
toma decisiones de manera libre, etc., prefiere a los hombres y la mujeres 
afectivos, atentos, etc., que no sean tan tradicionales en lo que hacen, aunque le 

sigue resultando atractivo el hombre tradicional. 

El factor yo auto y yo recreativo no correlacionaron de manera significativa 

con alguno de los factores de actitudes. 

El factor yo social presenta indices de correlacién positivos con los factores 

afectivo-filial, hombre y mujer tradicional, mujer tradicional y mujer no tradicional. 
La adolescente que le gusta divertirse, ir a fiestas, etc., prefiere también que 
hombres y mujeres sean atentos y carifiosos, que no descuiden sus actividades 

tradicionales tanto hombres como mujeres, aunque resulta atractiva la idea de que 

la mujer trabaje y se supere. 

Finalmente el factor yo novio se relaciona positivamente con los factores 
afectivo-filial y mujer no tradicional. La adolescente que anda de novia considera 
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hecesario, agradable y adecuado que los hombres y las mujeres sean atentos, 
Carifiosos, que convivan los hombres con la familia, etc pero también le resulta 

atractivo que la mujer no sea tradicional, que tenga la oportunidad de trabajar y 

superarse. 

5.4 Correlacion entre los factores de roles de género de /os adolescentes 

y su edad. 

Correlacién entre edad y factores de conducta de las adolescentes 

  

  

  

  

  

        

Conducta Edad 
Yo asertivo r=-,22 

p=.000 
Yo automévil rs.17 

p=.004 
Yo social r=-.24 

p=.000 

Yo novio r=,-28 
p=.000 

Yo recreativo r=,-18 
p=.002 

  

De acuerdo con esta tabla a mayor edad de la adolescente menos 
conductas asertivas percibe que realiza, no tiene tiempo para el novio, no sale ni 
se divierte o no realiza alguna actividad recreativa pero si maneja o realiza 
actividades relacionadas con el auto. 

Correlacién entre edad y factores de creencias de las adolescentes 

  

  

  

  

        

Creenclas Edad 
Hombre tradicional r=.40 

p=.000 
Madre y padre r=39 
tradicional p=.000 

Mujer tradicional 1=.34 
p=.000 

Hombre y mujer no r=.13 
tradicional p=.000 
  

Esta tabla nos dice que a mayor edad de las adolescentes, estas poseen 
més creencias tradicionales sobre los hombres y las mujeres, sobre los hombres 

como padres y las mujeres como madres, no obstante que también cree en que 
estos pueden hacer cosas diferentes y no tradicionales.
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Correlacién entre tos factores de actitudes y la edad de las adolescentes 

  

  

  

  

    

Actitudes Edad 
Afectiva-filial r=-,22 

p=.000 
Mujer no tradicional r=-.29 

p=.000 
Mujer tradicional r=,16 

p=.006 

Hombre no tradicionat r=-.20 
p=.000     

  

Conforme la adolescente tiene mds edad esta percibe como menos 
agradable, necesario y adecuado que las mujeres tengan que ser carifiosas con los 
hijos, o que el hombre conviva y juegue con los hijos, que las mujeres tengan que 
trabajar o colaborar en los gastos o bien que el hombre pueda colaborar en el 
hogar 

Correlacién entre los factores de rasgos de masculinidad-feminidad de 
las adolescentes y su edad 

  

  

  

  

    

Rasgos Edad 

Obediente-afiliativo r=-28 
p=,000 

Masculino-positivo r=-,33 
p=.000 

Masculino-negativo r=.18 
p=.006 

Femenino-positivo r=.-17 
p=.000     

  

A mayor edad las adolescentes se perciben como menos limpias, ordenadas, 
tranquilas, etc, menos capaces, competentes o independientes y menos 
afectuosas, amables, amigables, atentas, etc., !o que si perciben es que son mas 
envidiosas, enojonas y exigentes.
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Correlacién entre edad y factores de conducta de los adolescentes 

  

Conducta 
Yo asertivo 
  

  

Yo social 

  

Yo novio 

  

Yo recreativo       

  

  

Conforme aumenta la edad de los adolescentes estos perciben que realizan 

menos conductas asertivas, es decir, no arregian sus asuntos personales o tienen 

libertad de expresién o decisién, no se divierten, ni salen con sus amigos, no tiene 
tiempo para la novia y no realizan alguna actividad recreativa. 

Correlacién entre edad y creencias de los adolescentes 

  

  

  

  

        

Creenclas Edad 
Hombre tradicional r=,24 

p=.000 
Madre y padre r=.26 
tradicional p=.000 
Mujer tradicionai r=.17 

p=,.000 
Hombre y mujer no r=,23 

tradicional p=.000 
  

A mayor edad los adolescentes poseen creencias tradicionales sobre los 
hombres, sobre las mujeres, sobre jos hombres como padres y las mujeres como 
madres y sobre los hombres y mujeres no tradicionales,
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Correlacién entre las actitudes y ta edad de los adolescentes 

  

  

  

  

  

Actitudes Edad 
Afectiva-filial r=-.30 

p=.000 

Mujer no tradicional r=-.12 

p=.000 

Mujer tradicional r=.31 
p=.006 

Hombre no tradicional r=-.14 
p=.000       

  

Conforme los adoltescentes crecen, consideran menos agradable, adecuado 
y necesario las conductas afectivas o afiliativas de los hombres o las mujeres en la 
familia (madre carifiosa con hijos, padre atento que conviva con ellos, etc), 
tampoco les parece tan agradable necesario o adecuado que la mujer no sea 

tradicional, al contrario el que la mujer siga realizando actividades tradicionales les 

resulta atractivo y por supuesto tampoco les interesa que los hombres dejen de ser 

tradicionales. 

Correlacién entre los rasgos de masculinidad-feminidad de los 

adolescentes y su edad 

  

  

  

  

  

Rasgos Edad 
Obediente-afiliativo ra-.16 

p=.007 

Masculino-positivo r=+,32 
p=.000 

Masculino-negativo r= .20 
p=.006 

Femenino-positivo r=-.20 
p=001       

  

Conforme los adolescentes crecen se perciben como menos limpios, 

ordenados, tranquilos, etc, menos capaces, competentes o independientes y 

menos afectuosos, amables, comprensivos, sociables, etc., lo que si perciben es 

que son mas envidiosos, enojones y exigentes, al igual que las adolescentes.
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5.5 Correlacién entre los factores de roles de género de /os adolescentes 
y la edad y escolaridad de tos padres, 

  

  

  

HOMBRES 

Factor conducta Escolaridad de la madre 
Yo social r=-.16 

p=.010 
Yo recreativo t=-,13 

p=.038       
  

A mayor escolaridad de la madre, el adolescente percibe que realiza menos 
conductas sociales o recreativas. No hay correlacién significativa entre otros 
factores de conducta y la edad de la madre. 

  

  

Factor creencia Edad de la madre 

Mujer y hombre no r=.12 
tradicional p=.043       
  

Conforme aumenta la edad de fa madre, el adolescente cree en menor 

intensidad en los hombres y las mujeres que no son tradicionales. No se encontréd 
alguna otra correlacién significativa entre los factores de creencia y edad o 

escolaridad de la madre. 

  

  

  

  
  

  

Factor actitud Edad de la madre Escolaridad de la madre 
Afectiva-filial r=-.12 

p=.043 

Hombre y mujer tradicional r=,12 
p=.042 

Mujer no tradicional r=.-14 
p=.023 

Hombre no tradiciona! r=.14 
p=.018     

  

A mayor edad de la madre las actitudes del adolescente son mas 
tradicionales en relacidn con los hombres y las mujeres. En cuanto a la escolaridad 
de la madre, entre mas elevada es, a los adolescentes les parecen menos 

agradables, adecuadas y necesarias las conductas afectivas y fillales de hombres 0 
mujeres, tienen menos actitudes no tradicionales hacia la mujer y si incrementan 

las actitudes no tradicionales hacia el hombre. 
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Encontramos correlacién negativa entre el factor rasgo y la escolaridad de la 
madre: 

  

  

Factor rasgo Escolaridad de la madre 
Masculino-asertivo r=-.12 

p=.039       
  

Al aumentar la escolaridad de la madre, el adolescente se percibe como 
menos autoritario, audaz, tenaz, fuerte, decidido, etc. 

En cuanto a fa edad y escolaridad del padre encontramos que éstas sdlo 
correlacionan de manera significativa con los siguientes factores: 

  

  

  

  

Factor conducta Edad del padre Escolaridad de! padre 
Yo hogar r=.15 r=.13 

p=.014 p=.038 
Yo recreativo r=-.24 

p=.000     
  

A mayor edad y escolaridad del padre el adolescentes realiza mas 

conductas hogarefias, en tanto a mayor escolaridad del padre el adolescente 
realiza menos actividades recreativas. 

  

  

Factor actitud Escolaridad del padre 
Afectiva-filial r=-.12 

p=.049       
  

A mayor escolaridad del padre al adolescente fe parece menos agradable, 
adecuado o necesario que los hombres o las mujeres se comporten de manera 

afectivo-afiliativa. 

  

  

      

Rasgo Escolaridad del padre 
Femenino-negativo r=-.15 

p=.017 
  

Y finalmente a mayor escolaridad del padre el adolescente se percibe menos 
cobarde, dejado, llorén o miedoso. 
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Las correlaciones entre roles de género y escolaridad y edad de /os 
padres, para las adolescentes son las siguientes: 

  

  

  

  

  

  

  

MUJERES 

Factor conducta Edad de la madre Escolaridad de la madre 
Yo hogar r=.17 r=,30 

p=.004 p=.000 
Yo asertivo r=.12 ta-.14 

p=.043 p=.015 

Yo automévil t=.17 

p=.004 
Yo social r=.21 

p=,.000 

Yo novio r=-,14 
p=,017 

Yo recreativo r=-,14 
p=.016     

  

Se encontraron indices de correlacién positivos entre /os factores yo hogar y 
yo asertivo en relacién con la edad de la madre es decir que conforme la edad de 
la mama es més grande las adolescentes realizan mas conductas hogarefias y 
asertivas. 

Asimismo se encontraron correlaciones positivas entre la escolaridad de la 
madre y los factores de yo hogar, yo automovil y yo social, lo que significa que 
conforme la escolaridad de la madre es mas elevada, la adolescente participa en 
més labores hogarefias, también en actividades relacionadas con el carro y se 
divierte y sale con sus amigos. No obstante, se encuentran correlaciones negativas 
de la edad con los factores yo asertivo, yo novio y yo recreativo, esto es que entre 

més avanzada la madre en escolaridad, la adolescente no tiene tiempo para el 
novio, no arregla sus asuntos personales, no tiene tanta libertad, no puede realizar 
actividades recreativas. 
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En cuanto a las creencias encontramos que: 

  

  

  

  

    

Factor creencias Edad de la madre Escolaridad de la madre 
Hombre tradicionat r=,22 

p=.000 
Padre y madre tradicional r=.14 1=.24 

p=.016 p=.000 
Mujer tradicional r=.13 r=,21 

p=.026 p=.000 
Mujer no tradicional t=-,17 

p=.004     
  

Se presentan indices de correlacién positiva entre la edad de la madre y los 
factores de creencias padre o madre tradicional y mujer no tradicional. Es decir 

que entre mas grande la mama, la adolescente posee mas creencias sobre los 
roles tradicionales de papas y mamas, pero también cree en que la mujer puede 
hacer cosas diferentes. 

Asimimismo se encontré que existe una correlacién positiva entre la 
escolaridad de la madre y /os factores hombre tradicional, padre y madre 
tradicional, mujer tradicional y una correlacién negativa con el factor mujer no 
tradicional. Es decir, que entre mas preparada la madre, fa adolescente sigue 
creyendo en los roles tradicionales de manera mas acentuada. 

Respecto a los rasgos: 

  

  

  

    

Factor rasgos Escolaridad de la madre 
Masculino-positivo -.19 

001 
Femenino-positivo ~AL 

.050   
  

Finalmente se encontraron indices de correlaci6n negativa entre ta 
escolaridad de la madre y /os factores de rasgo masculino-positivo y femenino 
positivo. Esto quiere decir que la adolescente se percibe menos capaz, 

competente, independiente, etc., y menos afectuosa, amable, sociable, etc., 
conforme la escolaridad de la mamé aumenta. 
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En cuanto a la escolaridad y edad de las padres los indices de correlacién 
encontrados con las conductas, rasgos, creencias y actitudes de las adolescentes 
fueron los siguientes: 

No se encontré ningun indice de correlacién significativo entre edad del 
padre y algunos de los factores estudiados. En cuanto a escolaridad, se relaciona 
positivamente con los factores de: 

  

  

  

  

  

Factor conducta Escolaridad del padre 
Yo hogar 14 

012 
Factor creencia Escolaridad del padre 

Hombre tradicional 13 
.025 

Mujer tradicional 13 
024       

  

A mayor escolaridad dei padre, mas conductas hogarefias por parte de la 
adolescente y mas creencias tradicionales sobre el hombre y sobre la mujer. 

5.6. ANALISIS DE VARIANZA (Ocupacidn de la madre) 

Considerando que una forma de operacionalizar el nivel de tradicionalismo 
de las familias es a través de la actividad ocupacional de los padres, se procedié a 
formar un grupo con madres que laboran fuera del hogar o las que no hacen y se 
dedican exclusivamente a éste. A partir de aqui se aplicé un anova para conocer si 
existia alguna variaci6n respecto a la ocupacién de las madres y fos roles de 
género de /os adolescentes. 

De acuerdo al anova aplicado se encontréd que la ocupacién de la madre 
tiene efectos significativos en el el factor yo afiliativo F(1, 550) =10.547; p=.001 y 
yo hogarefio F (1, 550= 5.475; p=.020 . Al comparar las medias encontramos que 
si la madre trabaja, las y los adolescentes mas rara vez presentan conductas 

afiliativas que cuando la madre no trabaja. Asi como si la madre no trabaja, los y 

las adolescentes presentan mas conductas hogarefias que cuando la madre 
trabaja. Ver las siguientes tablas: 

  

FACTOR YO AFILIATIVO FACTOR YO AFILIATIVO 
  

  

  

        

Sila madre trabaja Si la madre no trabaja 
Sexo Media N Sexo Media N 
M 2.38 131 M 2.85 157 

H 2.83 93 H 3.00 169         
 



  

  

  

  

    

FACTOR YO HOGARENO FACTOR YO HOGARENO 

Sila madre trabaja Si la madre no trabaja 

Sexo Media N Sexo Media N 
M 2.64 131 M 2.79 157 
H 3.19 93 H 3.31 169             
  

Otro efecto significativo de la ocupacién de la madre recae en el factor de 
yo socid F(1, 550)= 4.483; p=.035 y yo novio F(1, 550)=6.411; p=.012. Al 
comparar las medias observamos que: 

  

  

  

  

  

        
  

  

  

  

  

        

FACTOR YO SOCIAL FACTOR YO SOCIAL 
Sila madre trabaja Sila madre no trabaja 

Sexo Media N Sexo Media N 
M 3.08 131 M 3.32 156 
H 2.97 94 H 3.09 169 

FACTOR YO NOVIO FACTOR YO NOVIO 
Sila madre trabaja Sila madre no trabaja 

Sexo Media N Sexo Media N 
M 2.01 131 M 2.36 156 
H 2.35 94 H 2.78 169         
  

Si la madre no trabaja en general los y las adolescentes presentan mas 
comportamientos sociales que cuando !a madre trabaja, principalmente las 
adolescentes. Asimismo cuando la madre trabaja es més raro que los y las 
adolescentes platiquen con su novio o le dediquen tiempo.
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En las creencias, existe una relacién significativa entre la ocupacién de la 
madre y el factor de creencias padre y madre tradicionales F(1, 550)=5.918; 

p=.015. Al comparar las medias encontrasmos que: 

  

  

  

  

    

FACTOR CREENCIA MADRE | FACTOR CREENCIA MADRE 
Y PADRE TRADICIONAL Y_ PADRE TRADICIONAL 

Si la madre trabaja Si la madre no trabaja 

Sexo Media N Sexo Media N 
M 3.32 131 M 3.15 157 
H 3.02 94 H 2.08 169               

Si la madre trabaja fuera del hogar, la posicién intermedia de los y las 
adolescentes respecto a las creencias tradicionales sobre los padres y las madres, 

es mas marcada que cuando Ja madre no trabaja. 

En cuanto a las actitudes encontramos que existe una relacién significativa 
entre la ocupacién de fa madre y los factores de mujer no tradicional 
F(1, 550)= 7.96; p=.005 y mujer tradicional F(1, 550) =3.861. Al comparar las 
medias encontramos que: 

  

  

  

  

    

FACTOR ACTITUD MUJER FACTOR ACTITUD MUJER 
NO TRADICIONAL NO TRADICIONAL 
Sila madre trabaja Si la madre no trabaja 

Sexo Media N Sexo Media N 
M 2.75 131 M 2.89 156 

H 2.85 94 H 3.41 169               
Si la madre trabaja, a /os adolescente le parece menos agradabie, necesario 

y adecuado que ia mujer se supere personal y profesionalmente o que trabaje 
fuera del hogar, en comparacién cuando la madre no trabaja, principalmente a los 
adolescentes.
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FACTOR ACTITUD MUJER FACTOR ACTITUD MUJER 

TRADICIONAL TRADICIONAL 

Sila madre trabaja Sila madre no trabaja 
Sexo Media N Sexo Media N 
M 3.38 131 M 3.23 157 

H 3.23 93 H 2.94 169               
  

Cuando la madre trabaja los y las adolescentes consideran menos 
desagradable, innecesario o innadecuado que las mujeres sean tradicionales en 
comparacién cuando la madre no trabaja. 

Finalmente otro efecto significativo de la ocupacién de la madre es en el 
factor de rasgo obediente-afiliativo F(1, 550)=3.853; p=.050. Al comparar las 
medias encontramos: 

  

  

  

  

  

FACTOR RASGO OBEDIENTE | FACTOR RASGO OBEDIENTE 
AFILIATIVO AFILIATIVO 

Sila madre trabaja Sila madre no trabaja 
Sexo Media N Sexo Media N 
M 2.30 131 M 2.09 157 
H 2.40 93 H 2.24 169               
  

Si la madre no trabaja fos y las adolescentes se perciben menos limpios, 
ordenados, respetuosos, tranquilos, etc., que cuando la madre trabaja, sobre todo 

las adolescentes.
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CAPITULO 6. Discusién y Conclusi6n 

Indudablemente la edad juega un papel importante en la adquisicién y 

desarrollo de la identidad genérica y el conocimiento y la consistencia de 
estereotipos de género aumenta justamente en la adolescencia y a decir de los 
resultados, parece que es en este periodo donde el o la adolescente pone en juego 
todo lo que ha tenido a bien aprender desde la infancia; sin embargo los viejos 
esquemas chocan cotidianamente con una realidad diferente en donde hombres y 

mujeres pueden compartir actividades, pensamientos y sentimientos, situacién a 
partir de la cual puede entenderse que atin cuando muchas actividades siguen 
desempefidndose de manera tradicional o estereotipada, /os adolescentes 
presentan diferencias interesantes en el desempefio que tienen de los roles de 
género. 

1.Diferencias en las conductas de género desempefiadas por /os 
adolescentes. 

En general observamos que las adolescentes con mas frecuencia que los 
adolescentes se involucran en actividades hogarefias, domésticas y dentro del 
hogar, en tanto los adolescentes reportan actividades que en general son fuera del 
4mbito doméstico y del hogar, por ejemplo: ir a fiestas, practicar deporte, etc. Lo 

anterior plantea el hecho de que /os adolescentes actualmente dentro det ambito 

de actividades que pueden desempefiar, siguen moviéndose bajo un esquema 
tradicional, donde las mujeres se centran en el hogar y los hombres fuera de este. 

Lo anterior puede explicarse ya que en términos de conductas /os 
adolescentes en su mayoria se encuentran sujetos a un grupo familiar en donde 
bajo esquemas tradicionales o expectativas implicitas se tienen preestablecidas las 
actividades que cada quien realiza(Trall,1978, Grinder,1998). De esta manera, los 
padres y la familia en si misma siguen cumpliendo su labor de ensefiar las 

conductas apropiadas para cada sexo. Evidentemente el que los adolescentes 
desempefien estas conductas tradicionales tiene que ver no solo con el control que 
los padres ejercen sobre ellos, sino también con la consistencia e inconsistencia en 

este proceso de socializacién y como lo menciona Schmukler (1998) si el ambiente 
es estable, los adolescentes se sienten seguros de las tareas que tienen que 
dominar y de las habilidades que hay que aprender de acuerdo a su condicién de 
hombres 0 mujeres.
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En este mismo sentido es necesario considerar, no obstante lo anterior, que 

Particularmente en este periodo de adolescencia, el individuo se encuentra 
bombardeado por otro tipo de factores que pueden favorecer la aparicién y 
fortalecimiento de las conductas de género tradicionales; por una parte la escuela 

y los valores que dentro de esta son aprendidos, en donde los maestros, las 
ensefianza o las circunstancias en general siguen obedeciendo a patrones 

tradionales sobre hombres y mujeres, los prejuicios que los mismos educadores 
suelen transmitir a /os adolescentes sobre las ventajas de un sexo sobre otro, el 

grupo de amigos, la necesidad de pertenecer e identificarse a un grupo con 
caracteristicas particulares que ofrece al adolescente seguridad, etc. 

2. Diferencias en las conductas de género percibidas en /os padres de 
/os adolescentes. 

La percepcién que /os adolescentes tienen en cuanto a las conductas que 

los padres desempefian muestra un patrén interesante ya que tanto las mujeres 
como tos hombres perciben a una madre que transita entre lo tradicional y lo no 
tradicional pero desde una visién diferente; para la adolescente con mayor 
frecuencia percibe a una madre que si bien a veces hace sus labores domésticas y 
hogarefias cotidianas, es también una mujer divertida, que realiza actividades 

recreativas, sale, hace ejercicio, etc., en tanto para el adolescente percibe a una 

madre que compone cosas en e! hogar (como lo haria un padre tradicionalmente), 
que gana dinero y a veces mas que el padre y que puede mantener a la familia. 

Tal vez el que estos adolescentes centren su atencién en estas conductas 
novedosas o atractivas en la madre se relaciona con el hecho de que rara vez 
perciben que su maméa hace cosas tradicionales como tender camas, lavar trastes, 
hacer las compras, etc., atin cuando si las haga. 

En el caso de las conductas del padre, encontramos que la percepcién de 
este sigue siendo de un hombre en mayor medida tradicional en donde para el 
adolescente representa el padre que establece reglas, que arreglas las cosas, que 
soluciona problemas de los hijos y atiende a la esposa y que también sabe 
divertirse, en tanto para la adolescente es el padre que no colabora en el hogar o 
en el quehacer, que no se divierte nl realiza alguna actividad recreativa. 

Esta percepcién que los adolescentes tienen sobre las condutas de género 
desempefiadas por /os padres refleja justo el periodo critico en el cual se situan 
los y las adolescentes como sus propios padres ante los cambios de actividades 
por parte de éstos. Cuando se habla de transformaciones en los roles de género, 
sélo se situa fa mujer que incursiona en el campo laboral o que sale fuera del
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hogar, y pocas veces se habla de los cambios en el hombre, en parte porque es 
mas dificil percibir como un padre se involucra mas o de manera diferente en la 
familia, como sea pero “siempre ha estado ahi”, sin embargo, la ausencia de la 
madre dentro del hogar resulta mas tragica y posiblemente mas comin para /os 
adolescentes ya que esto implica cambios en las actividades personales por la 

asignacién de tareas extras que corresponden a la madre, ademas de una mayor 

independencia tal vez ante la falta de la mama que antes estaba ahi para 
apoyarlos o ayudartos en todo, la mama que los cuidaba y les daba de comer. 

Aunque en este estudio en particular el porcentaje de madres que estan en 
el hogar es mayor que las que trabajan, seguramente /os adolescentes perciben 
cambios no sdélo en si su mamé trabaja o no, sino también en las actividades 
personales que realiza y que a diferencia de lo que perciben en ios padres (al 
menos las adolescentes), parecen ser actividades recreativas y de diversién y esto 
cambia la imagen de una mama sujeta al quehacer doméstico. 

Indudablemente esta percepcidn que tienen fos adolescentes de sus padres 
repercute no sédlo en su propia percepcién, sino en general en el reacomodo de 
valores y creencias sobre los hombres y las mujeres lo cual impacta directamente 
en los roles de género desempefiados por /os adolescentes como algunos de los 
resultados lo sugieren. 

3.Diferencias en los rasgos de masculinida-feminidad 

Los resultados sefialan que los adolescentes en general tiene una percepcién 
mas positiva de si mismos a partir de rasgos masculinos positivos y asertivos, es 
decir, se sienten capaces, competentes, audaces, autoritarios, tenaces, etc., en 
tanto las adolescentes tienen una percepcién mas negativa de ellas mismas, ya 
que se perciben como més envidiosas, enojonas y exigentes (rasgos masculinos 
negativos). 

La diferenciaci6n en esta percepcién seguramente obedece a las distintas 
presiones sociales a las que se encuentran expuestos /os adolescentes, asi como al 

propio proceso de socializacién, en donde se ensefia que ser de un sexo es mejor 
que ser de otro, esto por supuesto se relaciona con las crencias tradicionales que 
existen sobre la superioridad del hombre sobre la mujer. Seguramente en el 
proceso de desarrollar una identidad, para los adolescentes varones resulte 

particularmente ventajoso la construccién de un yo ideal que no solo se conforma 
de la parte individuat sino también de la parte social, asi que ante la necesidad de 
consolidar un sentimiento de pertenencia a través de la similitud con los otros, el 

adolescente intenta desarrollar o adquirir las caracteristicas que son valoradas
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soclaimente dentro de su sexo. Sobre todo cuando cuituralmente al vardn le es 
concedido mejor prestigio (Lynn1966, 1969). 

Las adolescentes en tanto, aunque también estan interesadas en este proceso, 
se encuentra en un momento de revaloracién en donde tal vez al descubrirse a 
ellas mismas como individuos que pueden desempefiar mas actividades que las 
tradicionales, intentan reconstruir la visi6n que tienen de sus propias habilidades, 
sin embargo la presidén de fos esquemas y valores tradicionales es tan fuerte que 
tal vez lo que las adolescentes sienten es que al tratar de tener una carrera, 
trabajar o viajar, y no tener como primera meta el casarse o tener hijos ya no son 
buenas o valoradas “malas” y por tanto se perciben como egoistas, envidiosas y 
exigentes. 

La influencia social, no obstante es tan grande que atin en aquellos rasgos 

que no son frecuentemente percibidos por /os adolesncetes en si mismos, sique 

presentandose la diferenciacién entre hombres y mujeres, ya que estas siguen 
siendo mas lloronas, cobardes , miedosa y dejadas que los hombres. 

Es importante considerar que a medida que !a identidad de género resuita mas 
relevante en la historia de un individuo, en este caso para el adolescente que esta 

en pleno autoconocimiento y que se encuentra revalorando su posicién dentro de 
la sociedad, la posibilidad de prestar atencién con mayor énfasis a las situaciones 
con caracterfsticas asociadas al género incrementa y por tanto incrementa la 
posibilidad también de activar estos esquemas previos que posee y que le 

permiten actuar y ser de manera estereotipada. 

4.Diferencias en las actitudes de género de /os adolescentes 

En general lo encontramos es que las adolescentes poseen mas actitudes 
tradicionales, ya que estén asociadas tanto a las actividades que los hombres 

como las mujeres de manera estereotipada y tradicional pueden desempefiar . En 
tanto los adolescentes poseen actitudes que apoyan la idea de la mujer no 
tradicional que puede trabajar y colaborar con et hombre en el gasto familiar. 

Lo anterior puede ser resultado en el caso de las adolescentes de la 
ambivalencia con la que actualmente viven su rol de mujeres, ya que 
cotidianamente luchan contra {a incongruencia entre lo que hacen , lo que suefian 
y to que se les pide, es decir, son estudiantes preparandose para ser mejores que 

los padres (como ellos mismos lo piden), pero al mismo tiempo en casa les siguen 
diciendo que tiene que aprender a hacer ciertas cosas para cuando se casen y 

tenga hijos, aunado a sus propias motivaciones y suefios que pueden ser
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completamente diferentes. De aqui que retomando nuevamente la idea de 
Schmutker (1988) sobre la estabilidad que el adolescente busca, ante la confusién, 
la adolescente tal vez piensa y sienta que efectivamente ella esta destinada para 
ser como hasta ahora han sido las mujeres, lo cual en su percepcién actual y como 
tal vez lo observa en su madre puede ser negociable: trabajar y cuidar el hogar, 

divertirse y dedicarse a los hijos (una doble jornada). 

Por su parte el adolescente tal vez considere que ya es tiempo que alguien 
mas lo ayude con toda la responsabilidad que tiene como hombre, después de 
todo él si reconoce que la mujer tenga habilidades y capacidades para hacer 
muchas de las cosas que él hace y ademas le parece agradable que la mujer se 
supere. 

En este sentido es necesario considerar que esta visidbn menos 
tradicionalista en el hombre plasmada en las actitudes que tiene en comparacién 
con las adolescentes es contrario a lo que en Ia literatura ha planteado sobre los 

varones como mas rigidos y estereotipados que las mujeres, en sus rasgos, 
conductas, valores, actitudes y crencias (Grinder, 1998) ya que en realidad lo que 

los resultados sugieren hasta ahora, es que los hombres estan mas abiertos al 
cambio, no obstante habria que considerar que al igual que las adolescentes, 

estos jévenes también observan a una madre que “se ha superado” o que 
“trabaja” pero que no por ello deja de ser una buena mama, que cumple con sus 
labores hogarefias y domésticas, por fo que tal vez su actitud positiva hacia la 
mujer que trabaja sélo nos hable de la nueva informacién que el adolescente 
maneja, pero no nos dice cémo la esta acomodando. 

Auando a lo anterior, nuevamente vemos como al hablar de una 

transformacién, esta se centra en lo que la mujer puede hacer o dejar de hacer, 
pero no asi se nos habla del hombre, es decir, el adolescente puede esperar que la 
mujer cambie para “x” o “y” camino, pero eso no implica que el necesariamente 
deba perder las ventajas de su condicién, tal vez hasta ahora ni siquiera lo ha 

considerado.
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5.Diferencias en las creencias de género de /os adolescentes 

Dentro de esta drea encontramos que las crencias que los adolescentes 
poseen en comparacién con las mujeres se sitdan dentro de lo no tradicional, ya 
que ellos no estan tan de acuerdo en cuanto a los roles tradicionales de hombres y 

Mujeres como padres, en tanto las adolescentes parecen tener claramente 
diferenciado lo que un hombre es y hace versus una mujer y asi lo creen. Sin 
embargo, ilama la atencién el hecho de que pese a que las adolescentes son mas 
tradicionales en esta drea, se encuentran también de acuerdo con creencias que 

resultan menos tradicionales. No obstante, quiero enfatizar que estas creencias 

que conforma el factor de la mujer y el hombre no tradicional, incluyen en realidad 
dos conductas que a mi parecer, tal vez las adolescentes no diferencien entre 
tradicional o no tradicional, ya que como he mencionado en apartados anteriores, 
para ambos sexos es una realidad actual ver a una madre que trabaja fuera del 
hogar y aporta dinero, asi como a un padre que a veces se involucra en labores 

domésticas, hogarefias y familiares, y que en ambos caso, no necesariamente 
dejan de ser el hombre y la mujer tradicional. 

Para el adolescente si hay mas diferencia entre lo que ve ahora dentro de 
su casa y los roles tradicionales, de ahf que esté menos de acuerdo con estas 

creencias tradicionales sobre ambos. En el caso de la adolescente tal vez como 
resultado de su mismo proceso de cuestionamiento y revaloracién de su posicién 
como mujer en la sociedad, todas las opciones le resultan posibles, atractivas y por 
ahora necesarias en tanto conforma su propio juicio y delimita lo que ella quiere 
hacer y ser. 

Es importante sefialar que en general el grado de acuerdo con todas las 
creencias se sitda entre el “acuerdo” y el “ni si, ni no” dentro de la escala 

utilizada, sin llegar a polos de totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo, 

creo que esto se debe a que justamente como la adolescencia es un periodo critico 
en la construccién del género y partiendo de lo que Ruble (1995) seffala sobre los 
cambios que sufren las crencias de las personas al entrar a nueva fase de la vida, 
los y las adolescentes transitan en la incogruencia que exige la reconstruccién 
personal de su vida a partir de este momento, de ahi que hoy crean en un aspecto 

y mafiana fo desechen y retomen otro.



  

6.Implicaciones de las correlaciones encontradas entre los factores 
de género y ta conducta de los padres 

Las conductas 0 actividades que /os padres desempefian indudablemente 
tienen un impacto en los roles de género de ios adolescentes. Esta influencia que 

ejercen es diferenciada en hombres y en mujeres, no sdlo en cuanto a los factores 
que correlacionan sino también en términos de las implicaciones que dichas 
correlaciones tienen. Asi encontramos que los adolescentes pueden colaborar en el 
hogar cuando perciben que su mama trabaja fuera de este, de tal forma que 
pueden ayudarla o tal vez sélo hagan aquello que resulta mas sencillo o se les 
asignéd como tarea, en tanto las adolescentes que ayudan en el hogar no sdlo 
perciben que la madre trabaje fuera de casa, sino que ademds es una mama 
buena que las cuida y las apoya, por tanto como “buenas hijas” y “mujercitas” 
corresponden a dicho afecto. 

El que /os adolescentes sean asertivos esta relacionado con lo que fa madre 
no sélo les ha ensefiado, sino que ademas a través de sus cuidados y apoyo ha 
promovido, asf la percepcién de una madre que les da confianza, porque siempre 
ha estado con e//os, fortalece la seguridad en esos adolescentes que siguiendo el 
ejemplo de su madre, son asertivos, saben enfrentar y resolver sus problemas, 

decir fo que sienten y piensan, etc. 

Como un claro modelo de socializaci6n encontramos que en las nifias la 
presencia de conductas afiliativas esta relacionada con la percepcién de un madre 
asertiva, que no siempre esta en casa porque trabaja o porque sale a divertirse, 
por lo tanto la adolescente como resultado del excelente proceso de ensefianza 

sobre sus actividades, desempefia las conductas de cuidado y apoyo de los 
hermanos, lo cual desde que aprendié a jugar con mufiecas sabe desempefiar 
mejor que los nifios, asi que si su mamé no esta, la adolescente hereda parte de 
sus actividades. 

Tanto en jas y los adolescentes la presencia de actividades recreativas y 
sociales, exige el modelamiento de una madre que también lo hace. 

Estos resultados refiejan de cierta forma cémo los cambios que se 
manifiestan en la madre como mujer no tan tradicional resultan decisivos en el 
desarrollo de la personalidad del adolescente (Escalante,1995), no sdlo por lo que 
una madre transmite verbalmente al hijo sobre lo que debe hacer,sino lo que ella 
misma pone de ejemplo, de tal forma que, aunque tal vez muchos adolescentes 

tengan ciertas creencias o ideas sobre los hombres y las mujeres tradicionales 0 
no, sus circunstancias de vida y las actividades que ellos hacen actualmente los 
dirigen a una posicion diferente.



En cuanto a las conductas del padre tenemos que en general tanto para las 
como los adolescentes un padre que esta mas involucrado con la familia no sdlo en 
términos de su rol tradicional de proveedor, sino también afectivamente y 
colaborando mas en las actividades hogarefias ejerce una influencia muy 
importante en las conductas de /os adolescentes. Esto se refleja en el tipo de 

actividades que se presentan, por ejemplo en los adolescentes tenemos mas 
participacién en labores hogarefias y afiliativas, en las nifias encontramos 
conductas afiliativas, recreativas y asertivas. De nueva cuenta no sélo importa to 
que el padre transmite verbalmente sino el ejemplo que les proporciona. 

A decir de los resultados, parece interesante mencionar como cada padre 
juega un papel diferente en el desarrollo de estos adolescentes, por una parte es 
de esperarse que la madre promueva en las adolescentes estas nuevas conductas 
de recreacién y diversidn, asi como asertivas, ademas de las ya establecidas 
tradicionalmente, en tanto los padres promueven en los hijos varones, este 
involucramiento més afectivo y colaborador dentro del hogar. Si retomamos todo 
lo hasta aqui expuesto, pareceria que los adolescentes est4n siendo més sensibles 
a estas variaciones tal vez porque después de todo “papa” como maxima figura de 
autoridad esta promoviendo con su ejemplo lo que yo varén también puedo hacer, 

por supuesto sin abandonar mi posicién tradicional de proveedor. 

7.Implicaciones de las correlaciones encontradas entre los factores 
de conducta y de los rasgos de masculinidad-feminidad. 

En general las caracteristicas o rasgos de /os adolescentes parecen estar 
relacionados con su deseo de mantener una imagen de si mismos aceptable y de 
lo que resulta mas funcional en las actividades que desempefian, asf dentro de los 
resultados encontramos que en el caso de los adolescentes cuando estos cuidan o 

atienden a los hermanos, los ayudan, etc., independientemente de la manera en 
cémo jo hacen, no se perciben con rasgos femeninos negativos como ser 
miedosos, llorones, etc. Asimismo encontramos como los adolescentes que 
ayudan en el hogar en realidad lo hacen porque primero deben obedecer cuando 
se les asigna una tarea asignada pero también porque se perciben como personas 
limpias y ordenadas. 

Cuando es necesario interactuar con otros, realizar actividades recreativas y 
sociales, los adolescentes perciben rasgos positivos tanto femeninos como 
masculinos, ya que después de todo asi como se requiere ser decidido, capaz y 
fuerte, también es necesario ser amable y educado, 0 afectuoso y expresivo, y no 
esta por demas tener rasgos de obediencia, pero no se perciben como llorones, 

miedosos, etc., pues ante todo para el adolescente resulta indispensable sentirse
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bien consigo mismo y su imagen. Es mas si quiere ser “un buen galan” se percibe 
como las nifias: amable, afectivo, tierno, etc. 

En el caso de fas adolescentes es interesante como el hecho de que realicen 
actividades afiliativas y hogarefias, se relaciona con la presencia de rasgos de 
obediencia-afiliativa, esto podria explicar en parte, el que estas adolescentes 
sigan viviendo en su mayoria bajo un desempefio de roles tradicionales, después 

de todo, dentro del mismo patrén de socializacién de las mujeres ademas de 
ensefiarles actividades relacionadas con el hogar y el cuidado de los hijos, se les 
ensefia a obedecer. 

Otro aspecto interesante es que en el caso de las adolescentes las 
conductas asociadas con ef novio, ademas de relacionarse con rasgos positivos 
tanto femeninos como masculinos, se perciben como vanidosas. Este aspecto 
refleja la importancia de la cultura y los valores que les son transmitidos en cuanto 
a la belleza y el arreglo como un elemento de conquista para las mujeres. 

8.Implicaciones de las correlaciones encontradas entre los factores 
de conducta y creencias. 

Los resultados muestran que en el caso de /os adolescentes sus conductas 

hogarefias se relacionan con las creencias tradicionales sobre los hombres y las 
mujeres y las creencias no tradicionales. Esta relacién puede explicarse en parte 
por el hecho de que si el adolescente se encuentra en periodo critico de 

reconstruccién del género, tal vez lo mds facil para él sea tratar de mantener 
congruencia entre lo que hace y lo que piensa, mientras elabora su propia visién 
de la vida, de esta forma lo que hace es reponder en términos de lo que el grupo 
en el que se encuentra inmerso exige, ya sea su familia o el grupo de amigos, en 
algunos casos de forma tradicional y en otros no. 

Interesantemente las conductas afiliativas de las adolescentes correlacionan 
de manera negativa con las creencias tradicionales, lo cual nuevamente plantea la 

posibilidad de que por ahora las adolescentes obeden y actuan en funcién al grupo 
dentro del cual se desenvuelven, en este caso su familia y las expectativas e ideas 
que existen en esta (Trall, 1978, Grinder, 1998). 

También resulta revelador el que una adolescente que realiza conductas 
asertivas no posee creencias tradicionales, ya que esto nos sugiere la idea de que 
para la adolescente actual una mujer puede ser segura, independiente, puede 
defenderse, tener libertad de expresién y decisi6n y eso le abre muchas 
posibilidades que no recaen en las actividades tradicionales. Por ejemplo, es
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interesante también como la adolescente que realiza conductas sociales si cree en 
creencias tradicionales sobre el hombre, pero no sobre la mujer, pues después de 
todo Io que ahora importa es lo que ella pueda hacer. 

En general la mayor parte de las conductas de /os adolescentes 
correlacionan de manera positiva con creencias no tradicionales. 

9.Implicaciones de las correlaciones encontradas entre los factores 

de conducta y de actitudes. 

En cuanto a las actitudes lo que encontramos es que el factor de actitudes 
afectivo-afiliativas en general se presentan relacionadas en casi todas las 
conductas del adolescente, esto es interesante porque este factor esta conformado 
por actividades que plasman no solo la parte afectiva de la madre sino también del 
padre y esto se relaciona con el involucramiento de! que se ha estado hablando en 
apartados anteriores y que genera la percepcién de roles no tan tradicionales 
sobre todo por parte del padre. 

Asimismos las actitudes tradicionales y no tradicionales de hombres y 

mujeres también se hacen presentes de manera conjugada con las anteriores en 

conductas hogarefias, afiliativas, asertivas y recreativas de los adolescentes, lo 

cual explica porque es que al mismo tiempo los adolescentes pueden ser 
tradicionales y no tradicionales, ya que de entrada las mismas actividades en 
algunos casos refuerzan los estereotipos y en otros no. Asi para un adolescente 

varén colaborar en el hogar y cuidar a los hermanos constituye una tarea que si 
bien no resulta del todo agradable, le permite desarrollar habilidades que en algun 

otro momento o circunstancia le serdn utiles y que no refuerzan el estereotipo 
tradicional. Por otra parte cuando se encuentra realizando actividades recreativas 0 
asertivas, la imagen que tiene de si como un chico fuerte que puede ir al gimnasio 
y que ademas sabe defenderse y cuidarse, refuerzan ciertas ideas de su 
superioridad 0 su fuerza como hombre. 

Estas actitudes afectivo-afiliativas en conjunto con las actitudes no 

tradicionales de hombres y mujeres se relacionan con la conducta de yo novio del 

adolescente, lo cual nos dice que para el adolescente vardn la transformacién de 

roles puede resultar algo agradable, pues hasta a su novia le gustaria verla que se 

supere y haga cosas diferentes. 

Por su parte es interesante que en las adolescentes aunque también se 
presenta esta combinacién de actitudes tradicionales y no tradicionales, existen 
pequefias diferencias dependiendo de la conducta, asi mientras que en las 
conductas asertivas las actitudes relacionadas son las afectivo-filiativas y las no
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tradicionales de hombres y mujeres, encontramos que sdlo se presenta la 
tradicional de hombres, pero no la de mujeres , tal vez porque el ser asertiva 

conileva a visualizarse como una mujer con mas capacidades y oportunidades, 

independientemente de que el hombre se siga viendo como fuerte y dominante. 

En la conducta de novio, como en el caso del adolescente las actitudes no 

tradicionales y las afectivo-afiliativas son las que se relacionan con esta. En este 
sentido puede considerarse que ambos tipos de actitud estén muy relacionados 
con la transicién de hombres y mujeres en distintos ambitos y ademas involucran 
actividades o caracteristicas deseables en ambos. 

Es interesante destacar que no se presentd relacién entre las conductas que 
podrian considerarse tradicionales para las adolescentes como el yo afiliativo 0 yo 
hogarefio, con alguna de las actitudes. Esto tal vez se relaciones con la idea que 
ya se ha mencionado anteriormente de que después de todo las adolescentes se 
comportan en funcidn de ciertas expectativas y sdlo responden al medio de 
manera automatica mientras que reconstruyen su visién de ellas mismas y del 
mundo en general. 

En resumen parece que las actitudes al igual que cada uno de los otros 

factores involucrados, solo constituye una pequefia parte del comportamiento 
general de cada individuo, de tal forma que ante las transformaciones actuales, las 
condiciones de vida, los modelos y ensefianzas de los padres y las motivaciones y 
necesidades personales la inconsistencia entre lo que /os adolescentes creen, 
hacen y prefieren se ve plasmado en los resultados. 

10. Implicaciones de las correlaciones entre los roles de género de 
Jos adolescentes y su edad. 

Es interesante destacar como tanto /os adolescentes en general conformen 
tienen mds edad perciben que realizan menos actividades asertivas, no tienen 

tiempo para la novia o para los amigos y casi no salen ni se divierten. Esto puede 
explicarse por el hecho de que entre mas grandes las responsabilidades adquiridas 
son diferentes, un adolescente de 13 afios versus un adolescente de 18, enfrenta 

nuevas tareas no sdlo en ef hogar sino en su vida en general, en este mismo 
sentido es posible también que la percepcién de diversién sea diferente. 

En cuanto a las actividades asertivas parece contradictorio que un 
adolescente que es mas grande y por ende maduro o madura, no se perciba capaz 
de tomar sus propias decisiones de manera independiente 0 no sienta que puede 
resolver sus asuntos personales, sin embargo, lo que aqui puede estar sucediendo, 
es que este mismo adolescente grande al tener mayores habilidades y capacidades



104 

desarrolladas, enfrente de manera mucho mas compleja las situaciones, reflexione 

mas sobre lo que hace, o trate de establecer sus propios criterios con bases 

firmes, ya no es sélo ser rebelde sin causa, esto dificulta la manera en como 

resuelve cotidianamente Jas situaciones que vive y hace que se perciba como 
menos asertivo o asertiva. 

En relaci6n con las creencias encontramos que tanto en las como en los 

adolescentes, conforme incrementa la edad, incrementan las creencias tanto 
tradicionales como las no tradicionales, pero principalmente las primeras, esto es 
congruente con la idea planteada por Katz (1994) en cuanto a que los 
adolescentes jévenes pueden presentar una mayor flexibilidad hacia los roles de 
género, de tal forma que los mé4s adultos van perdiendo esta fiexibilidad. 

Posiblemente este patrén obedezca al hecho de que el o la adolescente mayores, 
han integrado de una forma relativamente consistente a lo largo de mucho tiempo 
ciertos esquemas que han ido configurando de una manera particular su vivencia 
de hombre o de mujer y que por tanto recurren a lo tradicional que ha sido to 
reforzado y en algunos casos continia siéndolo, sin embargo, dadas las 

transformaciones actuales y sus propias necesidades estos misrnos adolescentes 

no pasan por alto las nuevas demandas que existen para hombres y mujeres. Asi 
que indudablemente los adolescentes tienen que adaptarse a cada nueva fase de 

su vida y por consiguiente adaptar sus creencias previas y sus expectativas, en 
términos de lo que resulta funcional. 

Por otra parte conforme aumenta Ja edad de /os adolescentes incrementan 
las actitudes positivas hacia una vision tradicional de la mujer, de manera mas 
marcada en los adolescentes en comparacién con las adolescentes, en tanto 
disminuyen las actitudes favorables hacia las actividades afectivas y afiliativas de 
hombres y mujeres y hacia el no tradicionalismo de hombres y mujeres. Esto 
apoya la idea anterior de las creencias en cuanto a este estereotipamiento que se 
hace mas marcado al aumentar la edad, lo interesante en el caso de las actitudes 
es que solo incrementan aquellas relacionadas con las mujeres y no con los 
hombres, tal vez porque en términos practicos las implicaciones que tiene la 
superacién de la mujer y a insercidn en el campo laboral se perciba con més 
desventajas que ventajas no directamente para ellas como mujeres, sino para 

quienes dependen de ella: los hijos, los esposos, etc. Tal vez tanto las 

adolescentes como los adolescentes tras crecer perciben que el hecho de que su 
mama trabajara les gener6 a ellos muchos problemas, carencias y 
responsabilidades. 

En cuanto a los rasgos de masculinidad-feminidad, encontramos que tanto 
en hombres como en mujeres se presenta el mismo patrén , ya que ambos 
perciben que se vuelven mas envidiosos, enojones y egoistas, en tanto el resto de
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caracteristicas positivas tanto masculinas como femeninas van decrementando, al 
igual que los rasgos de obediencia-afiliativa. Esto puede entenderse por el hecho 

de que conforme crecen los adolescentes en general ocupan mas tiempo en 

planear sobre sus metas futuras, estan tan llenos de incogruencias que facilmente 
se enojan y envidian a quien esta mejor que ellos. 

Este patrén en los rasgos es congruente con el patrén que se da en cuanto 

al decremento de conductas sociales, recreativas, de tiempo para !a novia, etc., se 

alejan del mundo para encerrarse en e/los mismos. 

11. Implicaciones de fas correlaciones entre los roles de género y 
la edad y escolaridad de los padres. 

La escolaridad de la madre conforme aumenta, se encuentra una 
disminucién de las actitudes positivas hacia la mujer no tradicional tanto en 
hombres y en mujeres. En el caso de las adolescentes incrementa ademas las 
actitudes tradicionales hacia la mujer. Esto tal vez se relacione con varios 

aspectos: por una parte el hecho de que la madre tenga una escolaridad elevada 
no necesariamente implica que esta no sea una mujer tradicional y que trabaje, 

por el contrario puede haber estudiado por cualquier razén y no necesariamente 
por conviccién y en este sentido entonces comparte con los hijos sus viejas ideas 
de fa mujer que se dedica al hogar y a la familia, por lo cual los adolescentes 
pierden el interés en superarse o cambiar estereotipos ya que da exactamente 
igual. Por otra parte puede ser que como mencionan Radke, Scott y Heining, 1962 
(en Grinder, 1998) en su estudio, las madres que pasaron al menos por la escuela 
media y que ademas trabajan, poseen un control mas firme sobre tos hijos y les 
asignan mayores responsabilidades, tal vez lo que aqui sucede es que al tener mas 

escolaridad las madres piden a los hijos mas tareas tradicionales como parte de su 

“buena educacién”. 

Asimismo la escolaridad de la madre favorece la aparacién de conductas 
sociales en las adolescentes no asi en fos varones e incrementa las labores 
hogarefias en el caso de las adolescentes. Esto apoya la idea anterior de que las 
madres tal vez exigen mas actividades tradicionales a ambos hijos. Siendo esta 

madre mas exigente explicaria porque en las adolescentes se reducen conductas 
relacionadas con las actividades recreativas o con el novio y en los adolescentes 
disminuyen las actividades sociales y recreativas también. 

Finalmente ta escolaridad de fa madre también repercute en la percepcién 
que la adolescente tiene de si misma, ya que conforme la escolaridad es mas 
avanzada la adolescente se percibe menos competente, capaz e independiente y
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menos afectuosa y sociable. Esto parece congruente también con la idea de esta 
mama tan exigente, que la adotescente se compara continuamente y piensa que 

adn le falta mucho para ser como su mama y seguidamente tiene tantas tareas 
asignadas por ella que entonces al no tener tiempo de actividades sociales, 
recreativas o con el novio, la adolescente percibe que no es afectuosa. 

En cuanto a la edad de la madre, conforme esta aumenta las creencias no 
tradicionales sobre hombres y mujeres, disminuyen en los adolescentes y aunado a 
ello sus actitudes tradicionales sobre hombres y mujeres incrementan. En tanto en 
el caso de las adolescentes sus creencias tradicionales incrementan pero las no 
tradicionales también. Esto se entiende bajo la idea de que entre mas grande es 
una madre, ta historia de socializacién que trae y sus ideas, valores, creencias, 
etc., se encuentran mas estereotipados y por tanto, la ensefianza, los modelos y 
las expectativas y demandas dirigidas hacia los y las adolescentes parten de esos 
viejos esquemas. El hecho de que se presenten las creencias no tradicionales debe 
contemplarse con cuidado, considerando lo que en el apartado anterior mencioné 
sobre la posibilidad de que estas creencias no tradicionales para Jas adolescentes 
no representen un ro! diferente al de la madre que ya tiene: tradicional pero 
trabaja. 

En cuanto a! padre lo que encontramos es que a mayor edad y escolaridad 
el adolescente realiza mas conductas hogarefias, lo cual puede deberse por una 
parte a que el padre entre mas grande no puede ayudar mucho a la esposa y 
entonces le corresponde al hijo, pero por otra y que va implicita en la anterior es 
que al ser un hombre mas preparado su visién de los hombres y las mujeres puede 
ser menos estereotipada y por tanto ensefia al hijo a colaborar en las actividades 
del hogar. 

En fas adolescente la realizaci6n de actividades hogarefias también 
incrementa conforme aumenta la escolaridad del padre, sin embargo, se da un 
incremento de las creencias tradicionales. En esta caso y siguiendo la idea anterior, 

tal vez en el caso de las adolescentes el padre exige ciertas conductas hogarefias 
como al adolescente, pero dada la influencia cultural y le bombardeo de valores 
estereotipados que siguen transmitiéndose en otros ambitos como la escuela o tal 
vez la mama, la adolescente al verse inmersa en esas conductas va conformando 
su imagen y posicién como mujer alrededor de éstas. 

Interesantemente a mayor escolaridad tanto del padre como de la madre se 
da un efecto de socializacién muy marcado, ya que la madre con escolaridad alta 
incrementa las conductas recreativas de la adolescente en tanto el padre con 
escolaridad alta incrementa las conductas recreativas de el adolescente. Esto tal 
vez se relacione con el hecho de que las actividades recreativas siguen siendo
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esterotipadas atin cuando rompan con el esquema tradicional de la mujer que no 

sale de casa, y en este sentido, a hija imita a la madre al ir a los aerobics 0 a la 

clase de pintura en tanto el hijo imita al padre que va a jugar football o va al billar. 

St bien es cierto como la literatura lo sefiala que la creciente emancipacion 

de las mujeres, la educacién y el empleo de estas cada vez mds en aumento asi 

como la participacién de los hombres dentro del hogar favorecen la aparicién de 

relaciones igualitarias entre los padres (Corona, 1998, Grinder, 1998) y por 

consiguiente estos cambios repercuten en los adolescentes, en realidad los 
resultados anteriores plasman patrones muy tradicionales bajo los cuales padres e 

hijos se mueven continuamente. 

12.Implicaciones de la ocupacién de la madre en los roles de 

género de los adolescentes. 

Estos resultados muestras que cuando la madre trabaja /os adolescentes 

presentan menos conductas afiliativas que cuando no trabaja, seguramente porque 

al estar fuera de casa, no pueden ser unas mamas que muestren mucho afecto y 

atencién a la familia, por tanto, dentro del repertorio conductual de los y las 

adolescentes estas conductas no son comunes. 

En este mismo sentido se muestra como la madre juega un papel 

primordial en el proceso de socializacién, ya que si ella no esta presente /os 

adolescentes desempefian menos conductas hogarefias, pues no hay quien los 
regafie o les diga que tienen que hacer. 

No obstante, cuando la madre no trabaja en general /os adolescentes 

presentan mas conductas sociales, ya que después de todo no tienen tantas 

responsabilidades en casa, porque ahi esta “mama” para realizarlo. Por el 

contrario, si la madre trabaja es mas dificil que el o la adolescente tengan tiempo 

para el novio. 

En general /os adolescentes cuya madre trabaja fuera de! hogar no estan 
muy convencidos de que sea !o mejor, ya que ellos son quienes padecen las 

consecuencias, de ahi que sus actitudes sean mas tradicionales hacia los 

actividades de la mujer y sus creencias no se definan claramente como 

tradicionales o no tradicionales, sino que quedan en términos intermedios. 

Finalmente en cuanto a los rasgos lo que los resultados sugieren es que la 

presencia de la madre en el hogar y el posible sobrecuidado, no permite a los 

adolescentes experimentar cierta responsabilidad personal, de ahi que cuando la
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madre no trabaja en general se perciben como menos tranquilos, respetuosos, 

ordenados,etc. 

En general !a presencia y ausencia de !a madre parece fundamental no sélo 
en el proceso de socializacién, sino también en la manera en como /os 
adolescentes enfrentan los cambios actuales en los roles de género, ya que esta 
madre es la que abre la posibilidad de una visién diferente de hombres y mujeres, 

que no necesariamente puede dirigirlos a un cambio radical de esta, pero si puede 

cuestionar o reforzar los viejos esquemas. 

13.Conclusién 

En genera! parece que las conductas de /os adolescentes, en este periodo 
critico siguen en muchos casos obedeciendo con mayor fuerza a esquemas 

tradicionales y esto seguramente se encuentra relacionado con la propia historia 

de socializacién no sélo de /os adolescentes, sino de los padres, la dindmica 

familiar y los patrones de comportamiento, reglas, valores y estereotipos que se 

manejen en esa familia en particular. Asimismo la presién social externa ya que 

promueve no slo la aparicién sino ef mantenimiento de dichos patrones. 

Evidentemente los cambios o posiciones diferente de hombres y mujeres en 
cuanto a los roles de género son resultado no solo de factores situacionales, sino 

también e indudablemente, de la disposicién interna y las actitudes hacia lo 
apropiado o conveniente que puede resultar el mantenimiento de lo tradicional, 
sus propias preferencias personales en cuanto a las actividades que les gusta 
realizar y las consecuencias positivas y negativas percibidas al actuar dentro de un 
rol u otro. 

De esta manera es congruente pensar que el desempefio de los roles de 
género exige conocimiento, motivacién y disponibilidad en relacién a los 
comportamientos y valores que lo delimitan. Y efectivamente este conocimiento, 

motivacion y disponibilidad parecen adquirirse en la interaccién con los demas, en 
este caso con /os padres. 

A partir de este trabajo es necesario considerar que el estereotipamiento de 

género resulta vitalmente perjudicial para hombres y mujeres en nuestra cotidiana 

convivencia e intercambio ya que hasta ahora pese a los cambios sociocuiturales 

de Jos que ya formamos parte, los estereotipos de género nos mantienen en una 
posicién rigida e inflexible generando en distintos niveles una serie de conflictos 
intersubjetivos e interpersonales ante una realidad que como lo mencionan 

algunos autores (Burin, 1998, Meler,1998) requiere de movilidad y flexibilidad.
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Lo que esta investigacién sugiere en particular es que /os adolescentes se 

enfrentan cotidianamente con la incongruencia entre las demandas de la sociedad 

y sus propias motivaciones. De tal forma que las diferencias de concepcién y de 

sentimientos que se refleja en sus pautas de conducta inconsistentes, en las 

incongruencias entre lo que creen y lo que sienten y finalmente en la percepcién 

que tienen de si mismos, agregando a ello las propias incertidumbres de la edad, 

hace del camino del adolescente un periodo critico y tormentoso. 

Mucho se habla de las transformaciones y condiciones actuales que 

pueden favorecer la equidad entre los géneros, 1a literatura en algunos casos 

sefiala que en realidad existe poca evidencia para hablar de una distancia o brecha 

generacional (en Smetana, 1989), sin embargo, la realidad parece ser otra, y tal 

vez hasta ahora no hemos distinguido entre lo que sofiamos y lo que realmente 

hacemos. Et punto es, que las problematicas de género que surgen entre hombres 

y mujeres, jovenes y adultos, mas que resultado de una distancia pueden ser 

resultado del propio comportamiento incongruente de los individuos y el grado de 

comprensién, flexibilidad y tolerancia de una generacién versus otra, y de un 

individuo versus otro. 

Las incongruencias revelan la enorme necesidad de un cambio en las 
relaciones entre hombres y mujeres. Seguramente para /os adolescentes sus 

padres pueden resultar modelos obsoletos o desfasados, de hecho es posible que 

en este proceso no solo sean /os adolescentes quienes atraviesen este tormentoso 
camino de reconceptualizacién de si mismos a partir de una identidad genérica, 
sino los propios padres ante la usurpacién de roles. 

En este sentido creo que el paso a seguir no es sdlo la exploracién del 
fenédmeno, sino también la intervencién desde distintos niveles que permitan 
favorecer el establecimiento de relaciones entre hombres y mujeres mas sanas y 
equitativas. 

Considero que e! mismo proceso de interaccién cotidiana puede convertirse 

en una posibilidad de resocializaci6n, no como hombres y mujeres, sino como 
personas, ya que cada interaccién nos abre dos posibilidades: repetir la historia o 
empezar a modificarla buscando formas alternativas de relacionarnos. 
Particularmente en la adolescencia, dado que es un periodo critico en la 
construccién del género, creo necesario el trabajo inmediato con /os adolescentes, 
tanto con mujeres como con hombres con respecto a su masculinidad y su 

feminidad, buscando la evaluacién de los aspectos positivos y negativos de ambas 
dimensiones, més que las diferencias entre hombres y mujeres, no se trata de 
erradicar posiciones, sino de retomar aquellos aspectos de lo tradicional que sean
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positivos e incorporar algunos que dadas las condiciones de vida actuales resulten 

necesarios en pro de mejores relaciones interpersonales.
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CONSIDERACIONES FINALES 

Al hablar de género definitivamente nos referimos a un fendmeno complejo, 
que se encuentra relacionado con muchos otros fendmenos igual de complejos. 

Ciertamente el conocer acerca del origen de jas desigualdades entre hombres y 

mujeres no garantiza que se realicen acciones encaminadas a su erradicacion. 

La relevancia de este estudio radica en la necesidad de estudiar tas 
diferencias que tienen los hombres y las mujeres en lo social, lo educativo y lo 
cultural, asi como en las concepciones que tienen de si mismos y del mundo que 
tes rodea, en un intento por comprender de dénde surgen estas diferencias, qué 

factores las mantienen y hacia dénde dirigen a hombres y mujeres en la 

actualidad, con la finalidad de favorecer la busqueda de equidad en las relaciones 

entre los géneros. Por Jo anterior, esta investigacién constituye solo un primer 

acercamiento al fendmeno, sin embargo, atin falta mucho por emprender. Es 

necesario no solo trabajar con adolescentes sino en genera! con todas las edades 
posibles buscando tanto la intervencién como ta prevencién. 

Los alcances de la presente investigaci6n puede amopliarse a partir de 
distintas consideraciones: 

= Las variables involucradas y los resultados del estudio ofrecen la 
posibilidad de ampliar los andlisis realizados, evaluando por ejemplo, 
la relaci6n que existe entre las conductas de un adolescente y las 

ocupaciones especificas de /os padres y el tiempo que trabajan fuera 
de casa o bien las conductas, las creencias, las actitudes y rasgos 
que se encuentran cuando solo esta presente alguno de los 

progenitores. 

"Es factible la inclusién de nuevas variables tales como: la posicién 
dentro de la familia que /os adolescentes ocupan entre /os hermanos, 

agregar sujetos que pertenezcan a un nivel socioecondmico alto, 
acceder directamente al autoreporte de los padres en cuanto a los 
roles que desempefian, las creencias que poseen, las actitudes que 

tienen, las ensefianzas que transmiten a los hijos, el trato 

diferenciado o no hacia estos, etc.
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* En.un intento por aproximarse al fenémeno de manera mas amplia es 

importante incluir a sujetos de distintas edades, trabajando no solo 
con /os adolescentes, sino también con los nifios y nifias que apenas 

empiezan a estructurar la imagen de si mismos a partir de tos 
estereotipos, tratando de identificar otras variables que resulten 
relevantes en dicho proceso para la construccién de una identidad de 
género y continuar con sujetos de edad adulta que permitan 
identificar tos factores que fortalecen la ejecucién y mantenimiento 

de esta diferenciacién. 

Es importante considerar dentro de las limitaciones del estudio, la necesidad 

de ampliar la muestra estudiada con la finalidad de hacer generalizables os 

resultados encontrados, de tal forma que esto permita trabajar en la creacién de 
actividades encaminadas hacia la bisqueda de relaciones de género mas 

equitativas en todos los niveles. 

Estas acciones pueden partir desde la vivencia cotidiana como hombres y 

mujeres en los distintos contextos, hasta la planeacién de talleres que permitan en 

este caso a /os adolescentes reflexionar sobre su posicién dentro de la sociedad, 
sus alcances y sus metas a largo plazo como hombres y mujeres, ofreciendo 
alternativas de trabajo y actividades compartidas, fortaleciendo la aportaciones de 

cada sexo en dicha labor, las ventajas y desventajas de vivir estereotipadamente, 
la importancia de evaluar el impacto que ta familia, los amigos, los maestros, los 
medios de comunicacién, etc, tienen dentro de esta diferenciacién y trabajando de 
manera conjunta en la propuesta de una vida mas equitativa, entendiendo por 
esta, el intercambio saludable, respetuoso y agradable entre hombres y mujeres, 
donde ambos pueden realizar actividades en funcién de sus propias motivaciones y 

no como resultado de un estereotipo. 

En este mismo sentido, dichas acciones pueden dirigirse hacia los propios 

maestros y familiares de /os adolescentes que conviven cotidianamente con el/os, 

trabajando con sus propias creencias y expectativas sobre lo que sus hijos mujeres 

y hombres deben ser y hacer, concientizandolos acerca de las limitaciones que 

ofrece el vivir de manera estereotipada. 

Asimismo es posible extender esta labor hacia edades mas tempranas en 

donde es posible inculcar nuevos valores que permitan a los individuos 
desarrollarse de manera mas sana y equilibrada, sin atravesar por las dificultades 
que /os adolescentes encuentran ante la incongruencia de los estereotipos y sus 
propias aspiraciones.
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Definitivamente resulta indispensable pasar de la reflexién a la accidén, 
estableciendo lineas de accién que respondan a las necesidades actuales de tos 
individuos. 
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CUESTIONARIO ABIERTO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

Actualmente se esta realizando una investigacién muy importante acerca de los Hombres y 

las Mujeres en México, para dicho propdsito requerimos de tu valiosa participacién. Tus 

respuestas son andnimas. Gracias por tu colaboracidn. 

Sexo: Edad: 

De acuerdo a tu opinion y experiencia responde las siguientes preguntas: 

  

Cuales son las actividades que tipicamente realiza 
  

Una mujer Un hombre Un hombre y una mujer 
indistintamente 

  

        
 



120 

  

Cuales son las actividades que idealmente debe realizar 
  

Una mujer Un hombre Un hombre y una mujer 
indistintamente 
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Cuales son las actividades que td realizas 
  

  

  

Cudles son las actividades que a ti te gustaria realizar 
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ANEXO 2. 
INSTRUMENTO PARA MEDIR ROLES DE 
GENERO
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Este cuestionario es parte de una investigacién que se esta realizando sobre los hombres y 

las mujeres en México, por tai motivo tu participacién es importante. Tus respuestas son 
andénimas y confidenciales. Recuerda que tu honestidad al responder es indispensable. 
Gracias por tu colaboracion. 

DATOS GENERALES 

1.Sexo: F CI M | 2.Edad: (afios) 

3.Edo. Civil: 4.€scolaridad: 

5.Ocupacién: 

DATOS SOBRE TUS PADRES 

1.Edad de la madre: 1.Edad del padre: 

2.Ocupacién: 2.Ocupacién: 

3.Escolaridad: 3.Escolaridad: 

4.Horas que trabaja diario: 4.Horas que trabaja diario: 

PRIMERA PARTE 

De las actividades que a continuacién se enlistan deberas sefialar cudles realizan tu 
y los integrantes de tu familia colocando dentro de los cuadros una cruz (“X” ) que indica 
ta frecuencia con la que realizan la actividad. 

  

  

Mi mama: Siempre| Casi | Algunas| Rara | Nunca 
siempre |_veces vez 

1,Barre la calle de mi casa x                 
En el ejemplo puedes ver que hay cinco opciones y cada una indica la frecuencia 

con la que la actividad “barrer la calle de tu casa “ se realiza, ahora tu deberas colocar 
dentro del cuadro correspondiente la cruz con base en la frecuencia con la que esa 
persona realiza la actividad, por ejemplo puede ser que tu mama barra fa calle casi 
siempre, entonces en ese cuadro iria una “X”.
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Contesta cuidadosamente, recuerda que tus respuestas son andnimas y 

confidenciates, lo importante es que respondas lo que sucede y no lo que te 

gustaria sucediera. 

Gracias por tu cooperacién 

A continuacién deberds responder con base en la frecuencia con la que personal 

sefialada realiza las siguientes actividades: 

  

Mi mama: Siempre Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Rara 
vez 

Nunca 

  

1.Hace la limpieza de ta casa 
  

2.Tiende su cama 
  

3. Lava su ropa 
  

4. Se divierte con amigos o amigas 

dentro de la casa 
  

5. Sale a fiestas 0 reuniones con los 
amigos 0 amigas 
  

6.Maneja el automévil 
  

7.Establece las reglas y normas que 
tigen a los miembros de la familia 
  

8.Bebe vino 0 cerveza dentro de la casa 
  

9.Barre, trapea_o sacude la casa. 
  

10.Arregia algunas cosas 
descompuestas del hogar. 
  

11. Aporta dinero para los gastos del 
hogar. 
  

12.Arregla el automdvil cuando esta 
descompuesto 
  

13. Ayuda a los hijos con las tareas 

escolares. 
  

14. Tiende_tu cama 
  

15. Sale de viaje por motivos de trabajo. 
  

16. Va por el mandade o realiza las 
compras_en el supermercado 
  

17.Practica atgvin deporte o ejercicio 
  

18.Plancha !a ropa del resto de la familia 

  

19.Escombra_y ordena su cuarto. 
  

20.Lava el automévil. 
  

21, Platica con mi papa . 
  

22.Percibe un sueldo mayor que 
su pareja 
  

23.Se ocupa del aseo y limpieza de los 
hijos pequefios               
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24. Se divierte y juega con los hijos 
  

25.Dedica_tiempo y atencién a los hijos 
  

26,Estd al servicio de su_pareja 
  

27. Lleva a la escuela_a los hijos 
  

28.Apoya a tos hijos en sus problemas 
  

29.Da consejos a los hijos 
  

  

30.Regajia_a los hijos 
  

31. Sotucionar los problemas de los 
hijos (as) 
  

32.Lava los trastes 
  

33,Lava la ropa de otros miembros de la 
familia 
  

34.Ve las telenovelas 
  

35.Recoge a los hijos de la escuela. 
  

36.Muestra atencién y carifio al resto de 
la familia 
  

37.Fomenta el respeto entre los 

miembros de la familia 
  

38. Dentro del hogar tiene libertad para 
tomar sus propias decistones. 
  

39.Dedica una parte de su tiempo para 

su cuidado y arreglo personal. 
  

40.Educa a los hijos 
  

41. Dedica parte de su tiempo a la 
realizacién de actividades recreativas o 
artisticas. 
  

42. Tiene libertad para expresar sus 
opiniones, ideas y sentimientos dentro 

de la familia. 
  

43. Mantiene econdémicamente a ti y a 
tus hermanos 
  

44, Mantiene a mi papa 

  

45.Ve el futbol 

  

46, Va al gimnasio 

  

47.Lleva a pasear a la familia 

  

48.Sabe defenderse 

  

49.Revisa !a tarea de los hijos 

  

50.Arregla sus asuntos personales             
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51.Hace la comida 

  

  

Mi papa: Siempre Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Nunca 

  

1.Hace la limpieza de la casa 
  

2.Tiende su cama 
  

3, Lava su ropa 
  

4, Se divierte con amigos o amigas 
dentro de la casa 
  

5. Sale a fiestas o reuniones con los 
amigos o amigas 
  

6.Maneja el automdvil 
  

7.Establece las regias y normas que 
rigen a los demas miembros de Ja 
familia 
  

8.Bebe vino o cerveza dentro de la casa 
  

9.Barre, trapea_o sacude ja casa. 
  

10.Arregla algunas cosas 
descompuestas dei hogar. 
  

11, Aporta dinero para los gastos del 
hogar. 
  

12.Arregia el automévil cuando esta 
descompuesto 
  

13. Ayuda a los hijos con las tareas 
escolares. 
  

14. Tiende_mi cama 
  

15. Sale de viaje por motivos de trabajo. 
  

16. Va por el mandado o realiza las 
compras_en el supermercado 
  

17.Practica algtin deporte o ejercicio 
especifica cual} 
  

18.Plancha la ropa del resto de la familia 

  

19.Escombra_y ordena su cuarto. 
  

20.Lava el automovil, 
  

21. Platica con su esposa. 
  

22,Percibe un sueldo mayor que su 
esposa. 
  

23.Se ocupa del aseo y limpieza de los 
hijos pequefios 
  

24, Se divierte y juega con los hijos 
  

25.Dedica_tiempo y atencidn a los hijos 
  

26.Esta al servicio de su_esposa             
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27. Lleva a la escuela_a los hijos 
  

28.Apoya a los hijos en sus problemas 
  

29,Da consejos a los hijos 
  

30.Regafia a los hijos 
  

31. Solucionar los problemas de tos 
hifos (as) 
  

32,Lava los trastes 
  

33.Lava la ropa de otros miembros de Ja 
familia 
  

34.Ve las telenovelas 
  

35.Recoge a tos hijos de la escuela. 
  

36.Muestra atencidn y carifio al resto de 
ta familia 
  

37.Fomenta el respeto entre los 
miembros de la familia 
  

38. Dentro del hogar tiene libertad para 
tomar sus propias decislones. 
  

39.Dedica una parte de su tiempo para 
su cuidado y arreglo personal. 
  

40.Educa a los hijos 
  

41. Dedica parte de su tiempo a fa 
realizacién de actividades recreativas o 
artisticas. 
  

42. Tiene libertad para expresar sus 
opiniones, ideas y sentimientos dentro 

de ta familia. 
  

43, Mantiene econdémicamente a tiy a 
tus hermanos 
  

44, Atiende a su pareja 
  

45. Mantiene a su pareja 
  

46.Ve et futbol 
  

47.Va al gimnasio 
  

48, Lleva a pasear al resto de la familia 
  

49. Sabe defenderse 
  

50.Revisa la tarea de los hijos 
  

51. arregla sus asuntos personales             
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Yo: Siempre Casi 

siempre 

Algunas 
veces 

Rara 

vez 
  

1.Ayudo en_la limpieza de fa casa 
  

2.Tiendo mi cama 
  

3. Lavo mi_ropa 
  

4. Me divierto con mis amigos o amigas 
dentro de la casa 
  

5. Salgo a fiestas o reuniones con mis 
amigos o amigas 
  

6.Manejo el automévil 
  

7. Ayudo a barrer, trapear o sacudir ta 
casa 
  

8.Ayudo a arregiar algunas cosas 
descompuestas en la casa 
  

9. Colaboro con dinero para gastos de la 
casa 
  

10. Ayudo a mis hermanos (as) con sus 
tareas 
  

11. Tiendo la cama de mis hermanos 
(as) y/o la de mis papas 
  

12,Ayudo a arregiar el automévil cuando 
esta descompuesto 
  

13. Voy al mandado o realizo compras 
en el supermercado 
  

14, Plancho mi ropa 
  

15. Practico algtin deporte o ejercicio 
  

16, Lavo el automévil 
  

17.Plancho la ropa de mis hermanos 
(as) _ y/o mis papds 
  

18. Escombro y ordeno mi cuarto 
  

19. Platico con mis hermanos (as) sobre 
sus problemas o planes 
  

20. Platico con mi novio sobre sus 
problemas o planes 
  

21. Colaboro en el aseo y limpieza de 
mis hermanos (as) pequefios (as) 
  

22. Me divierto y juego con mis 
hermanos (as) pequefios 
  

23. Dedico tiempo y atencién a mis 
hermanos (as) pequefios 
  

24, Llevo a la escuela a mis hermanos 
as) pequefios 
  

25.Arreglo mis asuntos personales 
  

26.Tengo permiso de salir en las noches             
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27, Ayudo a mi mamé en las tabores 
domésticas 
  

28.Apoyo a mis hermanos (as) en sus 
problemas 
  

29.Doy consejos a mis hermanos (as) 
pequefios 
  

30.Regafio a mis hermanos pequefios 
  

31. Soluciono los problemas de mis 
hermanos 
  

32.Lavo los trastes 
  

33.Lavo la ropa de otros miembros de la 
familia (hermanos (as) 0 papds) 
  

34.Veo las telenovelas 
  

35.Recojo a mis hermanos (as) 
pequefios de la escuela. 
  

36.Soy atento (a) y carifioso (a) con tos 
integrantes de mi familia 
  

37.Soy respetuoso con los integrantes 
de mi familia 
  

38, Dentro del hogar tengo libertad 
para tomar mis propias decisiones. 
  

39.Cuido mi arreglo y apariencia 
personal. 
  

40.Realizo alguna actividad recreativa o 
artistica 
  

41. Tengo libertad para expresar mis 
opiniones, ideas y sentimientos dentro 
de la familia. 
  

42. Dedico tiempo y atencién a mi 
pareja 
  

43. Veo el futbol 
  

44. Voy al gimnasio 
  

45. Tengo puedo defenderme             
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SEGUNDA PARTE 

A continuacién encontraras una serie de palabras que usaraés para describirte 
tomando en consideracién que, entre mds grande y mas cerca de la palabra se encuentre 
ef cuadro, indica que tienes mas de esa caracteristica. 
Ejempio: 

Flaco (a) [] | Oo a a 

En el ejemplo puedes ver que hay siete cuadros después de Flaco; debes marcar 
con una X sobre el cuadro que te representa mejor. Si marcas el cuadro mas grande, esto 
indica que tienes mucho de esta caracteristicas, Si marcas el cuadro més pequefio; esto 
indica que esta caracteristica no te describe. El espacio que se encuentra exactamente a la 
mitad de los siete, indica que no tienes ni mucho ni poco de la caracteristica que se 
menciona. El resto de los espacios indican diferentes grados de la caracteristica, utiliza 
éstos para encontrar el punto adecuado para tu propia persona. 

    

              
  

Contesta tan rapido como sea posible, sin ser descuidado, utilizando fa primera 
impresi6n que venga a tu mente. Contesta en todos los renglones, dando una sola 
respuesta en cada uno. 

Tus respuestas son totalmente andénimas y confidenciales, recuerda que debes 
responder “COMO ERES SIEMPRE, NO COMO TE GUSTARIA SER” 

Gracias por tu cooperacién 

  

  

    
  

  

    
  

  

    
  

  

  
  

  

  

  

  

          

1 [Activo(a) Moo. 

2 | Afectuoso (a) []oOo28s 

3 {Amable moos 

3 | Amigable Moos 

4 | Amoroso(a) fHoacs 

5 | Arreglado(a) (ooo: 
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Atento (a)   

    
  

Autoritario (a)   

    
  

Audaz 
  

    
  

Célido (a)   

    
  

10 Caliado (a) 
  

    
  

11 Capaz 
  

  

  

  

12 Carifioso (a)   

    
  

13 Cobarde 
  

    
  

14 Competente   

  
  

  

15 Competitivo(a) 
  

  
  

  

16 Comprensivo   

  
  

  

17 Decidido (a)   

  
  

  

18 Dejado (a)   

    
  

19 Envidioso (a)   

    
    20   Enojén(a) 
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21 Exigente   

    
  

22 Fuerte 
  

    
  

23 Gentil   

    
  

24 Independiente   

    
  

25 Limpio (a)   

  

  

  

26 Llorén (a) 
  

    
  

27 Miedoso (a)   

    
  

28 Ordenado (a) 
  

  
  

  

29 Respetuoso (a) 
  

    
  

30 Sensible   

    
  

31 Sincero (a)   

  

  

32 Sociable   

    
  

33 Tenaz   

    
  

34 Tierno (a) 
  

    
    35   Trabajador (a) 
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36 | Tranquilo (a) | C] oO a 2a 

37 | Vanidoso (a) CI CJ Oo asa 

38 | Violento (a) Cl CT oOo aoa 

    
  

  

    
  

                    
TERCERA PARTE 

A continuacién encontrards una serie de afirmaciones. Para cada una indica con una 

*’’ tu posicién al respecto. Recuerda que entre mds cerca pongas la “x” sobre un 

espacio de un extremo u otro, mds refieja el adjetivo tu lespuesia. 

Ejemplio: 

0.Que la mujer utilice pantalones es: 

  

  

  

          

Agradable x Desagradable 

Necesario Xx Innecesario 

Adecuado x Inadecuado           
De acuerdo a las respuestas el que una mujer utilice pantalones te parece mas agradable 

que desagradable, mas necesario que innecesario y mas inadecuado que adecuado. 

1.Que la mujer se encargue de la limpieza de su hogar es: 
  

  

  

Agradable Desagradabte 

Necesario Innecesario 

Adecuado Inadecuado 
  

2.Que el hombre mantenga a Ia familia es: 
  

  

  

Agradable Desagradable 

Necesario Innecesario 

Adecuado Inadecuado 
  

3.Que la mujer se encargue del cuidado y alimentacién de los hijos es: 
    Agradable Desagradable 

Necesario Innecesario 

Adecuado Inadecuado 

  

                    

  

 



  

4.Que la mujer trabaje fuera de! hogar es: 
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Agradable Desagradable 
Necesario Innecesario 
Adecuado Inadecuado 

S.Que el hombre regajfie a los hijos es: 
Agradable Desagradable 

Necesario Innecesario 

Adecuado Inadecuado 

6.Que !a mujer sea carifiosa con los hijos es: 
Agradable Desagradable 
Necesario Innecesario 

Adecuado Inadecuado 
  

7.Que el hombre arregle algunas cosas descompuestas en e! hogar es: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Agradable Desagradable 

Necesario Innecesario 
Adecuado Inadecuado 

8.Que la mujer aporte dinero para el gasto familiar es: 
Agradable Desagradable 
Necesario Innecesario 

Adecuado Inadecuado 

9.Que el hombre colabore con el quehacer del hogar es: 
Agradable Desagradable 
Necesario Innecesario 

Adecuado Inadecuado 
  

10.Que la mujer se dedique a las tareas domésticas y permanezca en el hogar 
es: 
  

  

  

  

  

  

      Agradable Desagradable 
Necesario Innecesario 
Adecuado Inadecuado 

11.Que el hombre conviva y juegue con los hijos es: 
Agradable Desagradable 
Necesario Innecesario 

Adecuado Inadecuado               
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12.Que la mujer vaya por el mandado 0 realice las compras en el mercado es: 
  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

Agradable Desagradable 
Necesario |. Innecesario 

Adecuado ] Inadecuado 

13.Que la mujer proporciones consejos a los hijos es: 
Agradable Desagradable 
Necesario Innecesario 

Adecuado Inadecuado 

14.Que el hombre establezca las reglas y normas que rigen a la familia es: 
Agradable Desagradable 
Necesario Innecesario 

Adecuado Inadecuado 

15.Que el hombre realice trabajos pesados es: 
Agradable Desagradable 

Necesario Innecesario 
Adecuado Inadecuado 

16.Que Ja mujer haga la comida es: 
Agradable Desagradable 

Necesario Innecesario 
Adecuado Inadecuado 

17.Que la mujer se encargue de los asuntos escolares de los hijos es. 
Agradable Desagradable 
Necesario Innecesario 

Adecuado Inadecuado 

18.Que el hombre pase la mayor parte del tiempo fuera de! hogar es: 
Agradable Desagradable 
Necesario Innecesario 

Adecuado Inadecuado 

19.que la mujer se supere personal y profesionalmente es: 
Agradable Desagradable 
Necesario Innecesario 

Adecuado Inadecuado 

20.Que el hombre sea atento y comprensivo con su familia es: 

Agradabie Desagradable 

Necesario Innecesario 
Adecuado Inadecuado        
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A continuacién se presentan una serie de premisas que existen en nuestra cultura, por 

favor marca con una cruz en la opcién que mas refleje lo que tu piensas sobre cada una 

de las afirmaciones. 

  

Afirmaciones Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni si, 
nino 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

  

1.La casa queda méas_ limpia 
cuando se encarga una mujer 
  

2.Una_ familia se = mantiene 
econdémicamente por el trabajo del 
hombre independientemente de 
que la mujer trabaje 
  

3.Los hijos son mejor cuidados y 
atendidos por una mujer 
  

4,No es aconsejable que una mujer 
casada _trabaje fuera del hogar 
  

5.Los hijos obedecen solo cuando 
es el padre quien los regafia 
  

6.£1 mejor carifio que reciben los 
hijos es el que fes otorga e! padre 
  

7.Las cosas descompuestas las 
arregla mejor un hombre que una 
mujer 
  

8.La mujer debe trabajar para ser 
el sustento econdmico de una 
familia 
  

9.Es mucho mejor ser un hombre 
que una mujer 
  

10.Los hombres son mas 
inteligentes que las mujeres 
  

11.Una mujer tiene habilidades 
especificas para dedicarse al 
quehacer doméstico 
  

12.Un hombre no tiene las 
habilidades necesarias para 
encargarse del quehacer doméstico 
  

13.Las compras del mandado son 
mas completas cuando las realiza 

una mujer 
    14.Los hijos reciben mejores 
consejos y apoyo de una madre 

que de un padre           
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15.Una familia funciona mejor si es 
el hombre quien estabiece {as 
reglas y normas de! hogar 
  

16.La mujer no tiene la capacidad 
de realizar trabajos pesados 
  

17.La comida sabe mejor cuando la 
preparar una mujer 
  

18.Los asuntos escolares se 
arreglan mas pronto cuando los 
resuelve una madre, 
  

19.Un verdadero hombre necesita 
trabajar fuera de! hogar 
  

20.La mujer necesita del hombre 
para superarse 
  

21,Una verdadera madre se dedica 
al cuidado exclusivo de sus hijos y 
su hogar 
  

22.Un verdadero padre demuestra 
su carifio a los hijos a partir de lo 
que aporta econdmicamente al 
hogar           
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