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INTRODUCCIÓN:  

La presente investigación pretende dar a conocer a partir de nuestra unidad de análisis que 

es el aula, cómo ocurre el proceso de construcción de las masculinidades en el que las 

personas se identifican así mismos como varones. El presente estudio se ubica dentro de un 

contexto social que hoy se encuentra en un momento de transición, nos referimos a la 

globalización; este encuadra también los roles que ocuparán los varones que dentro de este 

marco se están "moviendo" lo cual tiene implicaciones en el ámbito educativo. 

Se busca entender como en la construcción de estas masculinidades participan factores 

sociales y culturales que se encuentran históricamente arraigados y la compleja situación 

cambiante hoy en día. Dentro de los factores que nos interesan en esta investigación se 

destaca el papel que juega la escuela, y en particular el aula como un espacio en espiral de 

la construcción de las masculinidades; espacio en donde interactúan personas con estilos de 

vida diferentes; mas sin embargo centradas en un mismo punto que es la formación 

académica. 

Como seres humanos nos explicamos a partir de una dimensión biológica, económica, 

social, cultural, política y religiosa, en donde nos importa rescatar lo subjetivo, lo simbólico 

y lo valorativo que dan sentido a conductas y acciones de los individuos'. 

I  En relación con el rescate de lo subjetivo, es importante el entender al sujeto con sus propias vivencias, 
prácticas y acciones en un determinado contexto; para un mejor entendimiento consultar a SZASZ, Ivonne y 
LERNER, Susana. Para comprender la subjetividad. Págs. 9 — 15. 
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Como sujetos sociales nacemos en un contexto que cuenta con ciertas asignaciones de vida 

acerca de lo que significa ser varón y ser mujer, y que por tratarse de un aprendizaje socio-

cultural se viven de manera inconsciente, dificultando la posibilidad de reflexionar a nivel 

individual la trayectoria de la propia condición de género. Sin embargo existen espacios en 

la vida de los hombres y las mujeres que abren posibilidades de reaprender patrones 

genéricos. En este sentido consideramos que es cuando llegamos a un momento de nuestra 

existencia en que vivimos algunos acontecimientos profundos como por ejemplo: el 

ingresar a una institución escolar, conocer estilos de vida diferentes a los propios, comenzar 

una vida en pareja, y que nos plantea disyuntivas lo cual nos motivará pensar diferente 

sobre nuestra forma de establecer relaciones con otr@s. Los aprendizajes sociales-

culturales que enmarcan la existencia de las personas, hoy tienen una connotación 

particular, se desarrollan en un contexto globalizado dentro del cual las personas se 

desenvuelven a un ritmo acelerado, obligando a los sujetos a reacomodarse manifestando 

en sus interacciones aprendizajes que regulan su estilo de ser. 

Las masculinidades no son ajenas al desarrollo de la globalización, en la actualidad los 

varones se encuentran en la búsqueda de nuevos estilos ante las exigencias de estatus que 

establece el marco global, manifestadas en características como la apariencia personal, 

conocimientos culturales, adquisición de productos, etc. El varón ha dejado de ser el 

principal proveedor -económicamente hablando-, se ha adaptado a las condiciones sociales 

como la asociación con mujeres, comparte espacios laborales donde compite con las y los 

demás para subsistir, y construye de manera progresiva su identidad masculina en la 

interacción que establece con otr@s. 

En esta investigación se busca reconocer como se construyen las masculinidades a través de 

las interacciones que establecen en el aula los alumnos varones; buscando con ello la 

posibilidad de crear y proponer alternativas pedagógicas enfocados al ejercicio profesional 

de la arquitectura, lo cual dicho sea de paso nos brinda la oportunidad de no tratar el tema 

de la construcción de las masculinidades como un asunto de moda sino como una 
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problemática, que posibilite el poder pensarse diferente por parte de los alumnos varones de 

la carrera de arquitectura. 

En una dimensión pedagógica se busca crear situaciones que propicien la reflexión acerca 

del significado de ser varón y de ser mujer, en el plano individual y colectivo -como gremio 

profesional-; dando pauta a que 1@s estudiantes de arquitectura en un futuro puedan 

deconstruir nuevas relaciones dentro de sus espacios laborales, aulas, familias, pero con una 

nueva mirada es decir desde una perspectiva de género, porque el género no sólo le 

compete a las mujeres o a organismos que luchan por la equidad, sino que es un asunto que 

esta inmerso en todos los ámbitos, en todas las personas independientemente de su 

condición de clase, de raza, de edad, etc. 

En la arquitectura al ser una disciplina social, puede ser interesante esta temática ya que con 

ella se puede llegar así a integrarse una nueva forma de convivencia entre 1@s arquitectos, 

para llevarlas a la práctica tanto en el interior de las aulas en las que se encuentran inmersos 

cotidianamente como alumnos, o fuera de ellas como sujetos sociales. 
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PROBLEMATIZACIÓN. 

Los tiempos actuales, presentan una forma particular de concebir a los sujetos como seres 

con características cuantificables como son: posición social, nivel económico, ocupación 

laboral, pertenencia a algún gremio, etc., esto nos remite a tocar un punto clave en el cual 

se encuentran inmersas todas las personas al compartir su vida dentro de cualquier ámbito 

con otr@s. 

La globalización, es el marco en el que se desenvuelven hombres y mujeres, algunas más 

activos que otros; ya sea que pertenezcan al mundo de lo productivo o no... "El mercado 

capitalista con su nuevo patrón de acumulación mundial marca un nuevo orden de vida 

para todas las personas. Los procesos de globalización no solo afectan a las relaciones 

internacionales, sino también a la vida cotidiana. Ya no es el Estado totalizador, sino el 

mercado el que domina todo. Son los poderes económicos los que van adquiriendo una 

mayor ingerencia en las decisiones que afectan a la vida de los seres humanos, mientras 

que el poder político pierde influencia. Hoy, cuando se habla de economía globalizada, son 

precisamente las economías domésticas las que no se sustentan." 2  lo que resulta grave 

para países como México, que como país tercermundista genera poco capital económico al 

interior, definiendo así, un condicionamiento en la vida de las personas que reciben un 

beneficio, sea este mayor o menor en cuanto a la generación de economías; es cierto que la 

desigualdad económica entre los sujetos es una de las principales manifestaciones que 

refleja la globalización, otras desigualdades que se pueden considerar son de edad, de sexo, 

de etnia, que encasillan a los sujetos en categorías de tener "mas características que unos" o 

"menos que otros". 

El término "globalización" hoy en día está presente en la vida de tod@s, se escucha y se 

aplica en múltiples sentidos. Se utiliza para reflejar la condición del mundo como un gran 

mercado global en el cual se producen, adquieren, intercambian y se comercializan 

productos en cualquier parte del planeta. En este sentido se habla de globalización 

2 LAMARCA, Lapuente Chusa. Globalización y género. (documento; cuaderno de materiales) 26 de julio de 
2001 P.p. 1 En www.rebelión.org/cultura/genero260701.htm  
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económica, esto es, un aumento del comercio exterior que se ve favorecido por la apertura 

y liberación de los mercados y por el impacto actual de una revolución tecnológica sobre 

las comunicaciones y con esto nos referimos a las comunicaciones físicas como el 

transporte, o a las electrónicas como el internet. 

El aspecto clave de la globalización econófnica es la gran movilidad del capital financiero, 

de ahí que en este "gran casino" planetario, diariamente se tejen redes electrónicas que 

mueven e intercambian sin control grandes cantidades de dinero; lo curioso es que este 

dinero no tiene nada que ver con la producción y la economía real, sino con la especulación 

y la economía virtual, pero que sin embargo condiciona la economía y la vida real de las 

personas que generalmente conforman el sector consumidor. 

Se aclara que el concepto globalización no se usa referido únicamente a la globalización 

económica o financiera, sino que abarca muchos más aspectos, pues se trata de un proceso 

que pareciera integrar o "englobar" todas las actividades de nuestra vida, tanto las 

actividades económicas como las actividades sociales, culturales, laborales, tecnológicas, 

ambientales, etc. La globalización entraña una interdependencia de las sociedades; según 

esto, todo parecería indicar como si las fronteras geográficas, materiales y espaciales del 

planeta desaparecieran y se tuviera un acceso ilimitado a todo lo que nos rodea. 

Actualmente las redes de comunicación, como el Internet —entre otos- ponen en relación e 

interdependencia a muchos países, culturas y sociedades que tienen acceso a este medio; en 

apariencia, estamos interconectados y se supondría entonces que disfrutaríamos de cierta 

igualdad; pero como nos dice Lamarca: "...nuestro mundo se habría convertido ya en una 

aldea homogeneizada y global y, sin embargo, en esta gran aldea unos son beneficiados y 

otros los perjudicados, el planeta es una aldea desigual." 3  Esto no causa extrañamiento 

alguno si volteamos a nuestro alrededor y observamos las desigualdades entre las personas, 

no solo de los aspectos económicos, sociales, culturales y físicos entre hombres y mujeres, 

que repercuten en su actuar cotidiano tanto en el ámbito público como en el privado. 

3  Íbidem P.p. 3 
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Ahora bien, hasta este momento se ha destacado el papel de la globalización y el poder 

económico; sin embargo para esta investigación, la globalización se aborda en relación con 

la educación. Al respecto podemos decir; que existe una falta de oportunidades para que las 

personas puedan acceder a ciertos niveles educativos como el básico y sobre todo el 

universitario, esta situación involucra de igual forma a hombres y mujeres; la desigualdad 

de circunstancias orilla a las personas a buscar su subsistencia en un mundo globalizado y 

regido por políticas económicas, unos cuantos logran realizar una carrera profesional y 

estudios de posgrado, los otros abandonan sus estudios truncando así las posibilidades de 

desarrollo cultural y educativo, y otros mas no tienen contacto alguno con la escuela. 

El nivel educativo no escapa a los estragos causados por la globalización económica, ya 

que se observa que el sistema educativo nacional está atrapado en un proceso de aparente 

"modernización"; a fin de formar personas con un "saber hacer para producir" ante el cual 

se intenta articular a la educación con los requerimientos de las políticas económicas 

dominantes que demandan una capacitación mas técnica, (escuelas con idiomas y 

computación) pero entendida esta como fuerza calificada y de carácter flexible hacia los 

intereses de las fuerzas productivas4, con el fin único de poder satisfacer en cualquier 

momento las necesidades de los mercados de libre comercio y de los particulares que 

mantienen el dominio capitalista sobre la globalización económica y que desemboca en el 

actuar social de las personas. 

Las limitaciones educativas; en materia laboral y de desarrollo tecnológico, han provocado 

que se generen grandes desigualdades socioculturales entre las personas. Se refleja en 

cuanto a la desigualdad de oportunidades que existen entre hombres y mujeres, estas 

últimas se ven mayormente afectadas por el proceso globalizador; ya que por ejemplo: en el 

ámbito privado para muchas mujeres unidas en pareja, se les han reducido las 

oportunidades de lograr un poder adquisitivo en materia de bienes; a diferencia de su 

pareja, que en el caso de ser varón disfruta de ciertos "privilegios" que a conveniencia, son 

4  DELORS nos dice que "En consecuencia, ya no es posible pedir a los sistemas educativos que formen mano 
de obra para un empleo estable; se trata mas bien de formar para la innovación personas capaces de 
evolucionar de adaptarse a un mundo en rápida mutación y de dominar el cambio" en: DELORS, Jacques. 

Et. al. Op. Cit. P.p. 71. 
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vividos y pensados como parte de una masculinidad. Estos pueden ser el tener el mando de 

un departamento laboral, una mayor remuneración salarial, un mayor acercamiento con los 

"lideres" sindicales, y el reconocimiento social de los otros. En un mundo donde la visión 

masculina domina y rige el ritmo sociocultural y político de las naciones. 

Aunado a esto y ante la precariedad de los salarios en este país, algunas mujeres optan por 

incorporarse al ámbito público; ahí se enfrentan a la discriminación, y opresión tanto 

sexual, de clase, y en algunos casos de etnia, como expone Marcela Lagarde: "la opresión 

étnica de las mujeres es diferente de la que viven los indios, y la opresión de las 

campesinas, las maestras y las demás trabajadoras difiere cualitativamente de la opresión 

clasista de los campesinos, maestros y demás trabajadores, porque ellas, además de ser 

indias, son mujeres"5  con lo que no resulta dificil entender porque las mujeres se ven más 

afectadas. 

Los varones; sin embargo se enfrentan a la discriminación de edad, de estructura física, de 

color de piel, de etnia, de nivel académico, y todo parece indicar que quienes no se ven 

afectados en su vida son los hombres que cuentan con bienes que cotizan en Nueva York, 

aunque habría que ver que tanto no están afectados en su vida personal pues el hecho de 

contar con los recursos materiales para defenderse en este mundo globalizado, no es 

garantía de que en sus vidas ellos disfruten de una salud plena, o que no tengan alguna 

limitación personal porque es tan hombre el esclavo africano como el empresario blanco 

occidental. 

Estas desigualdades van desde algunos sectores sociales hasta alcanzar a naciones enteras, 

pues en la actualidad "...se han acentuado las desigualdades a raíz de la competencia 

entre los países y los distintos grupos humanos; la desigualdad de distribución de los 

excedentes de productividad entre distintos países y dentro de algunos considerados ricos 

revela que en crecimiento agrava la fractura entre los mas dinámicos [hombres de primer 

5  LAGARDE, y de los Ríos Marcela. Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y 
locas. P.p. 108 
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mundo] y los otros. [trabajadores, mujeres, ancianos y niños] "6  Cuando hablamos de que 

los factores sociales y culturales se ven afectados por la globalización nos referimos a las 

situaciones que se presentan alrededor de estos alumnos de arquitectura. Por ejemplo en el 

ámbito económico, podemos observar un desequilibrio, en cuanto a la distribución de las 

riquezas generadas en materia de producto interno bruto, cuya consecuencia es el origen de 

una redistribución y reacomodo de las clases sociales modificando económicamente a las 

clases media y baja; incluyendo también aquí a las diversas etnias que se encuentran en la 

actualidad librando una lucha por sobrevivir ante una economía cada vez más aplastante, y 

que exige tomar una actitud e ideología de "estar al día", y de construir aspectos que den 

una apariencia personal acorde al momento y contexto en el que se vive. Por ejemplo: un 

hombre que emigra de su lugar de origen como puede ser una provincia, tiende a adaptarse 

en apariencia exterior al medio social al que llegue como una zona urbanizada, para no ser 

considerado como extraño y tratar de evitar así una exclusión o maltrato físico o 

psicológico por parte de las otras personas que habitan dicho medio, construyendo así un 

estilo de identidad masculina. 

Otros efectos de la globalización se da en el ámbito cultural, aquí podemos identificar una 

tendencia a la perdida de identidad social' de nuestras costumbres y tradiciones, que desde 

décadas pasadas han sido opacadas ante las manifestaciones culturales extranjeras, 

principalmente originarias de Estados Unidos. Tales como los estilos de música, 

indumentarias, e incluso de hábitos alimenticios -entre otros-; con esto se desdibuja así 

más la imagen de la cultura mexicana, que si bien es cierto ha sido caracterizada 

históricamente por diferentes grupos multiculturales, hoy en día estos grupos manifiestan 

diferentes usos y costumbres de los que inicialmente mostraban en sus contextos de origen; 

los hombres reflejan esta situación cuando al estar "a la moda" se piensan diferente y 

6 La riqueza mundial ha venido aumentando considerablemente desde 1950 gracias a los efectos conjugados 
de la segunda revolución industrial, el aumento de la productividad y el progreso tecnológico... Esto ha 
transformado profundamente los modos de vida y los estilos de consumo, y se ha conformado de manera casi 
universal el proyecto de mejorar el bienestar de la humanidad mediante la modernización de la economía. 
en: DELORS, Jacques. Et. al. La educación encierra un tesoro. P.p. 70. 
7  "La identidad social es definida como la parte del autoconcepto de una persona que se deriva de la 
percepción de su pertenencia a una categoría social como es el sexo [edad, raza, status]..." en 
FERNÁNDEZ, Sánchez Juan. Género y sociedad. P.p. 82. 
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comienzan a categorizar quien es más hombre, más moderno, más rudo, más audaz que 

otros. 

La globalización es el terreno social, cultural, económico, político, religioso, educativo, 

etc., que refuerza el trato desigual entre las personas pues "...esa forma de desarrollo 

fundado únicamente en el crecimiento económico ha suscitado profundas desigualdades y 

los ritmos de progresión son muy diferentes según el país y la región. Por ejemplo se 

calcula que mas del 75% de la población mundial vive en países en desarrollo y solo 

cuenta con el 16% de la riqueza mundial"8  de tal manera que estas desigualdades originan 

una lucha creciente entre las personas. Esta lucha que se califica de poder está presente en 

las actividades de nuestra sociedad debido a que todavía prevalece una cultura patriarcal en 

donde la dominación de los varones en los espacios públicos, origina una resistencia a 

tolerar la participación de otras personas que los dominantes consideran no aptos para el 

ejercicio de alguna actividad ya sea hombre o mujer debido a que "...casi todos los seres 

humanos viven actualmente dentro de sistemas de poder patriarcal que privilegian a los 

hombres y estigmatizan, penalizan y oprimen a las mujeres [y también a otros hombres 

como niños, ancianos, minusválidos etc.] "9  

Esto nos permite entender que los seres humanos nos desarrollamos bajo el dominio de las 

construcciones sociales de otras personas, en su mayoría hombres y que a partir de su 

ideología construyen las diferencias que encuadran la vida de las personas por ello, es que 

se menciona que entre varones-mujeres y varones-varones se libra una lucha constante por 

mantenerse en un sitio. El espacio específico de estudio de esta investigación es el aula, 

donde se generan relaciones de poder al establecerse interacciones con los profesor@s y 

sus alumn@s; se pueden representar espacios en donde unos muestran aptitudes que les 

permita colocarse sobre otr@s y así poder dar un significado a su condición genérica de ser 

hombre o mujer. Esto es aprendido a su vez por las demás personas y al interiorizarlo en su 

cotidianidad, pueden construirse las identidades de género a partir de los significados que 

les proporcionen a las cosas que los rodean que como se mencionará mas adelante con 

8  Íbidem. P.p. 70. 
9  ARANGO, L. G. — LEÓN, Magdalena- VIVEROS, María. Et. al.  Género e identidad: Ensayos sobre lo 

masculino y lo femenino..  P.p. 124. 
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Herbert Blumer es producto de las interacciones entre las personas dentro de un contexto 

social. 

El aspecto de la globalización y el asunto de la construcción de las masculinidades es que 

como ya hemos mencionado los hombres sienten que no están muy afectados por los 

estragos del paso de la globalización económica, al considerar su salarios superiores al de 

las mujeres, por ser reconocidos como agentes productores, porque son los responsables de 

dirigir la circulación de productos, por el apoyo psicológico que recibe de 1@s demás, y 

esto les motiva a continuar con sus labores cotidianas, entre las cuales se encuentran el 

desempeño de un trabajo asalariado, quienes tienen la oportunidad estudian una carrera 

profesional o técnica, no resienten presiones sociales como las de casarse o tener una 

familia, y porque para la gran mayoría de las actividades humanas el varón es el indicado 

para realizarlas. 

Actualmente en el ámbito educativo y en el empresarial los varones compiten por mantener 

"el sitio" -un estatus de reconocimiento, de poder económico etc.- en el que los efectos de 

la globalización parecen no ser percibidos; es decir la problemática parece nueva desde 

estos con respecto a los otros, sin embargo poco a poco son atrapados por el modelo 

neoliberal en el que el hombre "omnipotente" de ayer hoy no es vigente por ejemplo el 

concepto de hombre proveedor. Hoy se tienen unos hombres de "primera" y de "segunda" 

los primeros tienen que cubrir ciertos requisitos de varones del primer mundo, 

construyendo así las diversas masculinidades que exigen en los hombres ya sea que cuenten 

con "más características que unos" lo cual fomenta la desigualdad entre los varones que se 

encuentran en el marco global. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

Tradicionalmente desde niños se nos enseña en nuestro contexto sociocultural a 

identificarnos sexualmente, "...la identidad que cada persona construye de si misma se 

encuentra marcada tanto por aspectos de sexo biológico... que llevan al desarrollo de una 

identidad sexual biológica... tanto por aspectos sociales... que son tempranamente 

internalizados y que llevan a lo largo de la vida, a la construcción [deconstrucción y 

reconstrucción] de una identidad sexual genérica (ya como hombre o mujer en una 

sociedad dada) y ambos constituyen la identidad sexual ..."1°  A las personas desde muy 

temprana edad se les inculca algunas características de su personalidad basadas en el sexo. 

A los varones por ejemplo se les enseña a jugar rudamente, a no llorar con frecuencia, a 

dirigir alguna acción; por su parte a las mujeres a ser bien comportadas, a no pronunciar 

palabras obscenas, a obedecer, servir a los otros, etc., y que por consiguiente se interiorizan 

ocasionando que con el paso del tiempo, las personas al momento de establecer 

interacciones con otr@s lleven consigo una carga cultural que sus propias historias de vida 

les han legado. 

Las interacciones en la escuela en el caso particular de los jóvenes de arquitectura de la 

ENEP Aragón, como sujetos sociales poseen una carga cultural genérica que han ido 

aprendiendo dentro de su contexto social, familiar y escolar, y que lo manifiestan en su 

desarrollo académico en el aula, al interactuar con sus compañer@s y profesor@s; En un 

estudio exploratorio realizado en la primer quincena de marzo de 2003 en la carrera de 

arquitectura de la ENEP Aragón y en conversaciones con profesionales de la arquitectura 

manifiestan códigos de lenguaje y actitudes diferentes hacia alumnos varones y hacia las 

mujeres, a ellas se les llama "señoritas" o "niñas" mientras que a ellos se les dice "señores" 

o "mano", además que con ellos se discute directamente su trabajo de clase, por otro lado 

existen profesores que consideran que la mujer es educada para ser protegida no para 

to RAGUZ, de De Romaña María. Reconceptualización de la sexualidad y de la identidad desde una 
perspectiva de género. P.p. 35. 
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debatir, es por esto que pensamos que en arquitectura las interacciones entre 1@s profesores 

y 1@s alumnos esta mediada por el hecho de ser varón o ser mujer. 

Al tener como objeto de estudio de esta investigación la construcción de las 

masculinidades en alumnos varones a través de las interacciones que establecen con sus 

compañer@s y sus profesor@s en el aula; donde además de sus interacciones se tiene a los 

contenidos como mediador para construir interpretaciones de los diversos conceptos de la 

realidad social y asimilar así valores, normas, actitudes que se desarrollan en el aula, ya que 

en ella coinciden las historias de los sujetos participantes, considerando los preceptos que 

cada uno tiene del significado de ser varón o mujer. 

Se presenta estos ejemplos donde se manifiestan ciertas tendencias a conceptuar a las 

personas por su condición de género y por las manifestaciones que muestran en su actuar 

cotidiano en un contexto predominantemente masculino Es por ello que al estar incluidos 

los varones y las mujeres como sujetos sociales, y ante las construcciones sociales de las 

identidades de genero" (masculinas y femeninas) surge la idea central de esta investigación 

que gira en tomo al conocimiento y estudio de la construcción sociocultural de las 

masculinidades en alumnos varones de la carrera de arquitectura en la ENEP Aragón; 

tomando como espacio específico de interacción al aula. 

Los profesores por su parte manejan su clase con un estilo propio, pero que sin embargo 

esta permeado por su propia historia aprendida pues "El conocimiento que se enseña en el 

aula ya tiene incorporada una gran variedad de valoraciones, lo que Banks llama el 

conocimiento personal/cultural, que el docente ha asimilado a su vez durante su formación 

y participación en una comunidad profesional o medio institucional... [y que las aprende 

11  "Para poner de manifiesto las identidades de género, [no se puede dejar de lado] las identidades sexuales, 
por razones históricas (en el pasado siempre estuvieron mezclados y confundidos sexo y genero) por 
cuestiones de solapamiento y de falta de rigor conceptual (en nuestros días parece que el avance más 
importante consiste en sustituir a la expresión de identidad sexual por la de identidad de género)" en 
FERNÁNDEZ; Sánchez Juan. Op. Cit. P.p. 105. 
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de alguna manera] y así se transmiten a la clase." 12  Por lo anterior es que se toma al 

contenido como referente principal de las acciones que se desarrollan en el aula; y girando 

alrededor de este tenemos a las interacciones. Así el autor nos explica que en algún 

momento del proceso de aprendizaje el alumno puede asimilar conocimientos con una 

cierta organización de conceptos, apropiándose así de un saber que como se mencionará 

posteriormente va más allá de captar información; y como este es un proceso continuo lo 

que el alumno aprenda le permitirá transformar los conocimientos y preceptos aprendidos 

en el aula, pero el aprendizaje involucra las actitudes, valores, en estos últimos tocaremos 

lo que se aprende por ser hombre y ser mujer en el contexto de la arquitectura. 

En el contexto de la arquitectura de la ENEP Aragón, la mayoría de los alumnos y 

profesores son varones; existen pocas mujeres en docencia; la mayoría de las materias son 

impartidas por dos profesores en cada clase para atender al grupo, las mujeres han 

incursionado en esta carrera con un nivel de aceptación, incluso en otras instituciones como 

en Cuidad Universitaria son ellas las que tienen el reconocimiento por parte de algunos de 

sus profesor@s de ser disciplinadas, ordenadas, obedientes y de elaborar excelentes 

trabajos de tesis; a diferencia de sus compañeros varones, a los que califican de 

irresponsables, desinteresados, y poco disciplinados*, al respecto nos planteamos la 

siguientes interrogantes: 

¿Qué aprenden los varones de manera implícita o explícita en las aulas respecto a su 

identidad masculina? 

¿Cómo y en que medida dichos aprendizajes son determinantes o no en la construcción de 

las masculinidades? 

Por otro lado, la relación que guarda el objeto arquitectónico, con la construcción de las 

masculinidades, se manifiesta en la construcción espacios para otr@s, desde una visión 

masculina, estas interacciones comienzan desde el aula y continúan así durante el ejercicio 

12  CAMPOS, Miguel Ángel y RUIZ Gutiérrez Rosaura. Problemas de acceso al conocimiento y enseñanza de 
las acciones. P.p. 34. 
* Referente tomado de entrevista al arquitecto Raúl Femando Gutiérrez García 
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de esta profesión, y en cada interacción puede reforzarse el significado de ser varón-

arquitecto y de los aspectos que componen su cultura que permite la construcción de las 

masculinidades. 

Los arquitectos se dedican a construir para la humanidad sin embargo habría que plantearse 

si lo que construyen no discrimina a varones o a mujeres, como es el caso de las casas 

habitación, o algunos edificios públicos y/o federales, que dentro de su diseño muestran una 

exclusión en la distribución de espacios, por ejemplo: en las casas de interés social las 

estancias de descanso donde frecuentemente están los hombres son amplias y las cocinas 

donde están las mujeres son muy reducidas, las habitaciones de lavado están aisladas, la 

parte de estacionamiento es amplia incluso ahí los varones pueden guardar con amplitud 

sus herramientas, mientras que cada vez es mas rezagado el espacio para realizar labores de 

costura o planchado; también porqué al momento de desarrollar una construcción no están 

presentes las mujeres arquitectas, ya que algunas solo realizan funciones administrativas, y 

muy pocas dirigen construcciones, estas situaciones que se manifiestan pueden ser 

consideradas por los alumnos varones como elementos clave para su formación académica, 

con el significado que le dan al universo que les rodea; como una consecuencia de estos 

aprendizajes es el permitir continuar la construcción de sus masculinidades en un contexto 

específico como lo es el aula. 
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JUSTIFICACIÓN:  

Dentro del Sistema Educativo Nacional existe una carencia en cuanto al avance en materia 

de oportunidades equitativas de educación y laborales para hombres y mujeres, por lo que 

se hace necesario problematizar sobre alternativas que institucionalmente sean aplicadas a 

la estructura curricular, en donde además de manejar tiempos y espacios de clases, se 

pueda incluir la perspectiva de género y llevar a los alumn@s y docentes a un 

enriquecimiento de sus conocimientos académicos dentro y fuera del aula, para fomentar en 

ellos un reaprendizaje acerca del significado de sus identidades de género, originando con 

ello que en el futuro se cuente con profesionistas capaces de reconocerse y reconocer a 1@s 

otros como sujetos sociales con igualdad de oportunidades pues a pesar de que se 

encuentran dentro de un mismo espacio académico no se comparten las oportunidades para 

tener una mejor convivencia, empezando desde el ámbito institucional y posteriormente 

transportarlo a la vida personal y profesional. 

La importancia de esta investigación radica en reconocer al aula como un espacio 

institucional en donde se posibilita continuar el proceso de construcción de las 

masculinidades. 

Los sujetos a estudiar son alumnos varones de la carrera de Arquitectura; el medio para la 

construcción de estas identidades masculinas son las interacciones que establecen los 

alumnos varones en el aula con sus compañer@s así como con sus docentes en la carrera 

de Arquitectura de la ENEP Aragón; este estudio se enfoca específicamente a alumnos 

varones de los semestres 5° y 6°. 

El motivo por el que se eligió este universo, surgió a partir de un estudio exploratorio* 

realizado primeramente en la carrera de pedagogía, en donde se encontraron resultados 

acerca de cómo viven los docentes el género, posteriormente se pasó a un acercamiento con 

la carrera de arquitectura, donde se realizaron entrevistas y observaciones directamente 

* Estudio realizado por el Programa Multidisciplinario de Estudios de Género en Aragón en junio-julio de 
2002 
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con esta población. Algunos arquitectos entrevistados exponen situaciones; como el hecho 

de que los varones son los que han ocupado con mayor frecuencia algunos de los espacios 

laborales con gran reconocimiento en la arquitectura, como el de la construcción, en donde 

por sus características personales como la apariencia física, la idea cultural de la 

masculinidad asociada al poder, y el hecho de ser ellos mayoría, han podido desarrollar mas 

esta actividad. 

Cabe aclarar que el ámbito docente de igual modo esta ocupado en su mayoría por varones, 

un ejemplo de esto es que como vemos, en el caso de la ENEP Aragón los varones 

mantienen mayor presencia tanto docentes como alumnos; en cuanto a docentes, de un total 

de 105 profesores, 14 son mujeres lo que representa un 13.3% y 91 son hombres lo que 

representa un 86.7%; ahora bien en cuanto a lo alumnos la población esta distribuida de la 

siguiente manera: las mujeres representan el 23.9% y los hombres el 76%*. 

Así también dentro de esta carrera encontramos la particularidad de que la mayoría de las 

materias son impartidas por dos profesores, cuando se trata de dos varones se observa una 

coordinación en sus estilos de enseñanza, se manejan de manera conjunta para atender al 

grupo; sin embargo cuando se trata de una mujer y un varón, es donde este último es el que 

dirige la clase, por el significado que le da a su condición genérica y por los preceptos 

culturales de que los varones dominan los espacios del ejercicio de la arquitectura; una 

muestra mas del poder patriarcal'3  y del dominio de unos sobre otr@s. 

Aunada a esta, otra situación que se presenta en esta carrera es que muchas de las mujeres 

arquitectas (profesoras) no desarrollan su capacidad de dirección — entre otras habilidades 

para el ejercicio de esta profesión —. Así también una parte de las alumnas tienen un grado 

de participación oral, escrita y práctica, muy baja e incluso nula durante el desarrollo de la 

* Fuente: Perfiles académicos de los alumnos de primer ingreso de las carreras Arquitectura, Diseño Industrial  
y Pedagogía. (documento de circulación interna) Abril de 2002. P.p. 4. 
13  Kate Millet en su obra Política sexual expone una concepción del patriarcado: "...el patriarcado se apoya 
sobre dos tipos fundamentales [de relaciones] el macho ha de dominar a la hembra, y el macho de mas edad 
ha de dominar al mas joven" en LAGARDE, y de los Ríos Marcela. Op. Cit. P.p. 90. 
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clase4'; pues en esta carrera "a parte de la capacidad de dirección se estipula que los 

alumnos deben contar con capacidad de razonamiento, para el dibujo, nivel de percepción 

y creatividad entre otras. "14  las mujeres tienen consigo una historia de vida particular, mas 

sin embargo en esta sociedad machista una considerable parte de ellas ha vivido la opresión 

patriarcal y esta situación no es desconocida por los varones, los cuales utilizan este recurso 

para continuar "su dominio" en el campo personal y profesionista. 

Estos aprendizajes ocultos son apropiados dentro de esta carrera, en donde los arquitectos 

aprenden a construir espacios habitables para otras personas; esta práctica es realizada 

principalmente por arquitectos varones, ellos han promovido la idea de que el ejercicio de 

la arquitectura es apta para ellos y debido a que son los varones los que han dominado gran 

parte del campo laboral en cuanto a la construcción de espacios y al ejercicio de la 

docencia, les permite el poder desarrollar también teorías para formar a 1@s arquitect@s. 

Por lo tanto estas teorías también llevan implícita una visión masculina de tal modo que 

cuando 1@s alumnos reciben los contenidos en el aula, éstos se encuentran permeados por 

una visión masculina, y el alumno varón puede continuar construyendo su masculinidad a 

raíz de los aprendizajes que se generan a partir de la interacción que establezca en el aula, 

al estudiar teorías hechas por varones; al observar que ellos son los que dominan el campo 

laboral, en la docencia y en especial en la construcción y manejo del espacio, y esta visión 

se refuerza con las actitudes mostradas por sus compañeras y sus profesoras. 

La consecuencias de la apropiación de espacios por parte de los varones es que actualmente 

el papel de la mujer no es muy claro en cuanto al desarrollo de muchos de los diversos 

campos de la arquitectura; es por ello que surgió la inquietud de investigar como se 

continúan construyendo las identidades masculinas en un espacio —como es el aula- en 

donde los varones tienen mayor presencia física. Así como cierto dominio sobre el 

quehacer profesional en cuanto a la docencia, entendiendo con ello que el ejercicio de la 

Referente recogido de intervención en aula de arquitectura de la ENEP Aragón en la materia de 
Bioclimática, con el arquitecto Genaro Herrera Sánchez el 27 de marzo de 2003. 
14 Fuente: perfiles académicos de los alumnos de primer ingreso de las carreras: arquitectura, diseño industrial 
y pedagogía. P.p. 38. 
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arquitectura tiene como origen la formación académica que reciben los alumnos varones y 

mujeres en el interior del aula universitaria; donde conviven cotidianamente con 

profesor@s y compañer@s. Por ello el medio para investigar estas construcciones de 

identidad de género se da a partir de las interacciones que establecen estos alumnos varones 

con sus otr@s compañer@s y con sus profesor@s —varones en su mayoría-, cada uno de 

ellos con características diferentes e historias de vida discrepantes que originan un 

enriquecimiento en la vida de los sujetos sociales que participan directamente en el proceso 

de construcción social de las identidades de género. 

Para el estudio de la construcción de las masculinidades en las aulas de la carrera de 

arquitectura de la ENEP Aragón entre los alumnos varones y sus profesor@s y 

compañer@s, partimos de las diferencias socialmente construidas "...y exploramos el modo 

en que los propios maestros y los propios alumnos están involucrados en las relaciones 

entre el poder y el conocimiento establecidas, y cómo pueden transformarse los privilegios 

diferenciales de raza, clase, preferencia sexual y edad que existen tanto en el nivel local 

como en el mundial."15  

De tal modo que a partir de los sucesos que acontezcan en el aula, como son el trato entre 

profesor@s y alumn@s, los modos de organización para el trabajo académico, las actitudes, 

los códigos de lenguaje, entre otros, se posibilitará el entendimiento de cómo en el cruce de 

las interacciones que establecen los alumnos varones con sus docentes y compañer@s se 

puede consolidar la construcción de sus identidades masculinas, pues como ya se ha 

mencionado los profesores son participantes clave en el desarrollo académico del alumno, 

pero no solamente a nivel curricular, sino a nivel de la que en este caso continúan el 

desarrollo de las identidades masculinas. 

Nos referimos con lo anterior que los sujetos a estudiar no nacieron siendo varones o 

mujeres de una vez y para siempre sino que se fueron construyendo dentro de sus propias 

historias de vida, el aprendizaje cultural que cada uno contiene se produce en un 

15 Mc Laren, Peter. Ansiedad marginal y política de la sexualidad, en: Pedagogía crítica, resistencia cultural y 
la producción del deseo. P.p. 128. 
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intercambio en donde ocurren diferentes formas de adaptación a los diversos contextos en 

los que se desenvuelven. El caso específico de nuestro estudio es el académico; es decir el 

aula en donde "Cada estudiante lleva a cabo, por lo tanto, un proceso activo de 

transformación de varios mensajes que generará, con el tiempo, una <constelación> de 

conductas y de valores que serán denominados feminidad o masculinidad. "16  Así, la 

convivencia regular por parte de los alumnos varones con sus docentes y compañer@s 

permite continuar con la construcción de identidades de género, mismas que acompañan al 

sujeto en su desempeño como alumno y profesionista dentro del aula, y que fuera de ella lo 

acompañan como hijo, hermano, ciudadano y con un estilo de ser y pensarse dentro de su 

contexto sociocultural. 

Al entrar en contacto con otras personas, el individuo crea la posibilidad de compartir 

aprender y reaprender acerca de sus conocimientos, actitudes y lenguajes, que son 

necesarios para desarrollarse y adaptarse a los diferentes contextos que le rodean "lo hace 

involucrándose en un proceso social y que incorpora a su estilo de ser, dicho estilo esta 

concretado por una serie de factores sociales como: lugar de nacimiento, edad, sexo, clase 

social, nivel académico, estado civil, lugar de residencia, grupo de amistades, tipo de 

trabajo y salario entre otros... ".17  Estos factores nos posibilitan entender que cada 

alumno porta una historia de vida y de formación académica; esta historia es producto de su 

trayectoria escolar dentro de las instituciones educativas por las que ha incursionado —

primaria, secundaria y nivel bachillerato- e incursiona actualmente corno estudiante 

universitario —ENEP Aragón-. 

En este sentido cada uno de ellos en su papel de estudiante asimila contenidos; pero 

también supuestos implícitos que construidos social y culturalmente norman su actitud, 

estos supuestos — como el significado de ser hombre o mujer joven- son aprendidos en los 

espacios en los que se desenvuelve, y en donde también desarrolla y ejecuta sus actitudes 

16  "En cierto sentido se puede afirmar que la escuela, si no revisa y modifica su postura desde una 
perspectiva crítica, produce sujetos que de manera más o menos consciente se ajustan al modelo dominante 
de las relaciones entre los géneros" BLAT, Gimeno Amparo. Informe sobre la igualdad de oportunidades 
educativas entre los sexos. En Revista Iberoamericana de Educación. N. 6 Sept.-Dic. 1994 P.p. 134-135. 
17 HELLER, Ágnes. Historia y Vida Cotidiana. (1985) 
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aprendidas con 1@s demás, lo mismo que sus posiciones sociales que ocupa dentro de su 

contexto frente a los otros. 

Es entonces que los varones a estudiar en esta investigación se convierten en un cierto 

estilo de ser alumnos, algunos de ellos eligieron serlo, porque elaboran sus propios 

proyectos de vida, al igual que eligen su grupo de pares —aunque en ocasiones la elección 

resulta ser limitada-; otros mas se encuentran en las escuelas para coincidir con la imagen 

que exige la globalización del varón joven. Por lo tanto las formas de aprendizaje de los 

alumnos se enmarca por un lado de la propia biografia histórico social que porta cada uno 

de ellos y por otro de las representaciones sociales que se introyectan en ellos y que se 

manifiestan en una forma de ser alumno varón mediada por una imagen y una identidad 

sociocultural; pero que al mismo tiempo es regulada por una normatividad institucional. 

El alumno de arquitectura, como sujeto social al cruzar por una situación de cultura y en la 

interacción con otr@s permite reforzar su condición de género. Es aquí donde cada 

situación en la que se encuentran inmersos los alumnos, como puede ser dentro de una 

institución que en este caso es la ENEP Aragón, les posibilita "aprehenderse" de su 

contexto sociocultural, dando como resultado una relación histórica, tanto del presente con 

el pasado, así como del presente con el futuro; es decir de todos los factores que le rodean a 

lo largo de su vida. Esto nos motiva pensar que como una consecuencia de este proceso 

articulado donde se entrelazan las características de cada sujeto con las identidades de 

género" es en donde bien se pueden presentar dos situaciones: "... alguna situación donde 

el género puede considerarse irrelevante, pero al mismo tiempo habrá ... alguna situación 

donde el género pueda considerarse el único factor de relevancia" (Morgan, 1985:259) 

para esta investigación, el género es relevante pues a partir de las identidades masculinas 

que estos sujetos continúan construyendo, es como se marcan los roles que ocupan como 

ciudadanos, como profesionistas, como formadores, y por lo tanto asumir una posición ante 

su contexto del que ellos forman parte y que ya sea de manera reflexiva e irreflexivo. viven. 

18  Magdalena León nos expone que la identidad de género no es una categoría superior a otras y "nos lleva a 
entender que la identidad de género no puede ser hegemónica y que, como en un prisma, la identidad de cada 
individuo esta cruzada por diferentes aspectos, o por aquellos que son relevantes en su vida social," en: 
ARANGO, L. G. — LEÓN, Magdalena- VIVEROS, María. Et. al. Op. Cit. P. p. 180. 
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Las identidades masculinas pueden ser remitidas por sentido común directamente hacia los 

varones, sin embargo cabe aclarar aquí, que el hecho de referimos a la masculinidad no 

solo le concierne a los varones sino que también están incluidas las mujeres, pues "La 

masculinidad se estructura en estrecha relación con ese complejo nudo ... que constituye el 

universo de lo femenino" 19  en este sentido, lo masculino y lo femenino son construcciones 

culturales que se producen y aplican dentro de una clase socioeconómica, una raza, y un 

contexto en particular, son construcciones que se generan a partir de hechos históricos y 

sociales que marcan cambios en los ritmos de vida de las personas, como dice Teresita de 

Barbieri: "la construcción social de los géneros ha variado y con ella la asignación 

genérica de ámbitos de sociabilidad ..."2°  además, hace falta que se reconozcan tanto 

varones como mujeres dentro de la construcción social de lo masculino y también de lo 

femenino. 

Lo que sucede es que "El varón desconoce su realidad porque no ha dedicado tiempo a 

pensar sobre si mismo, es ajeno a la construcción tradicional de la masculinidad que le ha 

configurado porque, culturalizado en ella [en la construcción tradicional] la ha perpetuado 

sin detenerse a someterla a análisis. Ello le ha llevado a mantener una visión esencialista 

de los conceptos de masculinidad y feminidad. ,, 21 pues como se mencionó anteriormente la 

cultura mexicana se ha visto envuelta en procesos de reacomodo por la globalización; y en 

los cuales los varones y las mujeres no se han permitido la oportunidad de detenerse a 

reflexionar acerca de sí mismos, por la misma dinámica sociocultural que viven, ya que 

cada día se ven en la necesidad de adaptarse al contexto "globalizado"en el que se 

encuentran participando cotidianamente. 

Dentro de su cotidianidad, los sujetos sociales han construido diferencias entre ell@s, las 

implicaciones de estas diferencias es que se construyen a partir del sexo y del lugar social 

que de manera conciente e inconsciente ocupan, con ello las personas las asumen dentro de 

su entorno; en la relación con la condición de género "Las diferencias entre mujeres [y 

19  LOYDEN, Sosa Humbelinda. Los hombres y su fantasma de lo femenino. P.p. 10. 
20  Íbidem. P.p. 13. 
21  SEGARRA, Marta y CARABT Ángeles. Nuevas masculinidades. P.p. 19. 
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varones] se deben a sus diversas situaciones genéricas derivadas de su adscripción de 

clase social, nacionalidad, concepción del mundo, edad, lengua, tradición histórica propia, 

costumbres, etcétera. " 22  Estas diferencias construidas socialmente a partir de los sexos 

permiten entender el porque en este proceso histórico los varones han logrado dominar los 

espacios públicos y las mujeres se situaron en lo privado, con lo cual su imagen terminó 

por ser opacada y desconocida ante las construcciones sociales hechas por los varones. 

Para el caso de la carrera de arquitectura esta situación se refleja en el actuar de 1@s 

arquitect@s pues existen dimensiones como la construcción de edificios y los espacios de 

docencia, en donde los varones han tomado posesión de estos espacios limitando la 

participación de la mujer, la cual al no intervenir directamente en estos campos refuerza la 

actitud de los otros, posibilitándoles de esta manera a continuar construyendo sus 

identidades de género, y que al mismo tiempo estas construcciones son aprendidas por las 

demás personas que rodean a estos sujetos sociales, que en relación con su condición de 

género construyen diferencias sociales para con los demás. 

22  LAGARDE, y de los Ríos Marcela. Op. Cit. P.p. 62. 
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OBJETIVOS:  

Reconocer en las interacciones que se establecen entre los estudiantes y sus 

docentes en el aula, las mediaciones, factores, conflictos y contradicciones que 

desde el ámbito académico pueden constituir determinantes centrales en el proceso 

de construcción de las masculinidades en la carrera de Arquitectura. 

❖ Generar un documento conceptual metodológico y estratégico que posibilite 

aprender nuevas formas de significar el mundo de hombres y mujeres, que hasta hoy 

no han sido promovidas en el desempeño docente de la carrera de Arquitectura. 

PROPÓSITO:  

Con esta investigación se busca contribuir con resultados que brinden la oportunidad de 

generar posibles alternativas pedagógicas; dirigidas a proporcionar enfoques didácticos que 

aporte nuevos elementos aun no aprendidos en la continuación de la construcción de las 

identidades de género en el aula. Pretendiendo con ello que los resultados obtenidos 

permitan incluir una perspectiva reformadora de los significados de ser hombre y mujer; y 

vincular así al modelo curricular actual, un sustento teórico y metodológico para propiciar 

de esta manera una nueva forma de entender las relaciones entre los sujetos sociales que 

hasta hoy ha sido dificil de comprender. 
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL:  

Este apartado de la investigación intenta esclarecer algunas interrogantes en cuanto a 

conceptos que se manifiestan en la misma; a continuación se presentan los conceptos base 

de los elementos que componen esta investigación. 

El concepto de interacción constituye uno de los componentes teóricos básicos de esta 

investigación, al respecto Herbert Blumer23  nos dice que el interaccionismo se basa en tres 

premisas: 

La primera premisa nos dice: "El ser humano orienta sus actos hacia las "cosas" * en 

función de lo que estas significan para él." 

Relacionándolo con nuestro universo, el alumno de arquitectura encamina sus actitudes con 

relación a sus profesor@s y compañer@s y demás elementos que conforman su entorno 

académico; como puede ser su mobiliario e instrumentos de trabajo, la indumentaria de sus 

profesor@s y del grupo de pares, los amig@s, la ENEP Aragón, los valores, etc.; sus 

actitudes las manifiesta en torno a su situación académica —dentro del aula- en donde como 

alumnos, mantienen presentes sus factores sociales, pero también factores psicológicos 

como pueden ser los estímulos, las motivaciones, las actitudes manifestadas por los 

docentes y compañer@s y que son percibidas por el alumno varón de manera consciente o 

inconsciente, y que aunados a las normas, valores, preceptos culturales, status, etc. Es decir 

las actitudes de los alumnos varones se dirigen a los significados de las "cosas" que le 

rodean, estos significados son el producto de los factores sociales y culturales que 

aprendidos frente a otr@s encuadran la vida de estos. 

La segunda premisa que expone Blumer nos dice "el significado de estas cosas se deriva 

de, o surge como consecuencia de la interacción social que cada cual mantiene con el 

prójimo" según Blumer el significado de una cosa no es sino la expresión de los elementos 

23  BLUMER, Herbert. El interaccionismo simbólico  Pp. 2 
* Íbidem. Las cosas son los objetos físicos, otras personas, categorías de seres humanos, instituciones, ideales 
importantes, actitudes ajenas y las situaciones de todo tipo que un individuo afronta en su vida cotidiana. 
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psicológicos y sociales que intervienen en la percepción que el alumno tiene de la misma y 

que manifiesta ante los demás en las interacciones que establece con ell@s; el significado 

que una cosa llegue a tener para un alumno será el resultado de las diferentes formas en 

que las demás personas dirigen su actitud en relación con una cosa; por ejemplo: un alumno 

de la carrera de arquitectura prestará mas atención a su imagen personal a partir de lo que 

esta significa para los demás, si las otras personas que lo rodean cuidan este aspecto 

humano, el alumno aprenderá a darle un significado a este factor así como a cada uno de los 

factores que le rodean, como la amistad, la indumentaria, los alimentos, los estilos de ser 

hombre o mujer joven, etc. Es por eso que Blumer califica al significado de las cosas como 

el fruto del proceso de interacción entre los individuos. 

La última premisa de Blumer nos expone que: "los significados se manipulan y modifican 

mediante un proceso interpretativo desarrollado por la persona al enfrentarse con las 

cosas" que va hallando a su paso" las situaciones en las que cada sujeto social, 

-dependiendo de sus propios factores sociales y culturales- llega a actuar, estará mediada 

conforme al grado de importancia que cada cosa significa para él o ella y en espacios como 

pueden ser una casa, un club social, una oficina, un centro de trabajo, etc. En el espacio 

específico de esta investigación que es el aula, donde regularmente conviven con otras 

personas y con las que realizan construcciones sociales de las identidades de género a partir 

de las interacciones entre ell@s, lo alumnos están facultados para seleccionar, verificar, 

eliminar, reagrupar y transformar los significados por un lado a partir de las situaciones en 

las que se halle inmerso y por otro a partir de la dirección de sus actos hacia las cosas. 

De tal modo que las personas se encuentran inmersos en una cotidianidad24  la cual se 

expresa a través de las interacciones que se establecen con las familias, con los pares, en 

24  En términos de Juan Luis Hidalgo, citamos En una situación particular, una persona no se vive como sujeto 
abstracto cognoscente, (...) El individuo vive una situación de cotidianidad, atendiendo exigencias prácticas 
de sobrevivencia, con base en intereses práctico utilitarios; conoce en términos de reconocerse en los otros, se 
expresa en una situación de habla plagada de opiniones y discursos impuestos, intuye y especula sobre las 
contingencias a las que responde desde saberes prácticos; actúa y se realiza en un mundo de apariencias, 
adecuaciones, imposiciones, resistencias y simulaciones frente a los mandatos de los roles asignados... en 
HIDALGO, Guzmán Juan Luis. Investigación Educativa.  (1997) 
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pareja, en el ámbito laboral, en sus tiempos libres, en la práctica de su religión, participando 

como ciudadan@s en su comunidad, y en general viviendo y conviviendo con otras 

personas que integran su entorno social; la cotidianidad no es entendida aquí como el hecho 

de vivir por vivir, mas bien la cotidianidad es considerada como la plataforma en donde los 

varones y las mujeres aprenden actitudes, códigos de lenguaje, así como los significados de 

las construcciones sociales de identidad que ponen de manifiesto frente a los demás. 

La cotidianidad que viven las personas se ve mediada por el ritmo en el que se desarrollan 

las sociedades, influenciada por la globalización política y económica principalmente, estos 

son de vital importancia para el funcionamiento de las sociedades que constituyen las 

naciones que a su vez conforman el mundo moderno, y que por ello comparten formas de 

gobierno, unidades monetarias, mercados de intercambio comercial, etc.; las personas que 

viven en estas sociedades, se ven así, en la necesidad de incursionar en los diversos 

contextos socioculturales; estos últimos enmarcan los estilos de vida de las personas, ya que 

es en estos contextos sociales, donde ell@s integran en su particularidad como hombres y 

mujeres los significados, ideas, sentimientos, emociones, capacidades intelectuales acerca 

del mundo y de las realidades sociales. 

Es dentro de esta cotidianidad en donde las personas construyen características diferentes 

entre ell@s; como ejemplo de estas características podemos mencionar las de raza, la 

condición étnica de cada sujeto; de status social; apoyada principalmente en la base 

económica y de nacionalidad, que en un caso extremo puede culminar en la intolerancia —

entre otras formas de rechazo-; y de genero, en donde por su condición histórica, han 

aprendido cierto estilo de conductas sociales, según Marcela Lagarde la condición "Es 

histórica en tanto que es diferente a natural...es decir, al conjunto de cualidades y 

características atribuidas a las mujeres [y hombres] —desde formas de comportamiento, 

actitudes, capacidades intelectuales y físicas, hasta su lugar en las relaciones económicas 

y sociales... "25  es por ello que hombres y mujeres interpretan cada quien a "su" manera en 

base a sus aprendizajes sociales, la forma de ver su realidad social, lo hacen basándose en 

25  LAGARDE, y de los Ríos Marcela. Op. Cit. P.p. 77. 
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primer lugar en la diferencia de sexos, y que deriva posteriormente en diferenciar los 

aspectos religioso, económico, étnico, color de piel, preferencia sexual, etc., y a su vez 

estos aspectos generan desigualdad entre ell@s. 

Cada sujeto social cuenta con un lugar de nacimiento que de entrada marca una diferencia 

de carácter étnico; realiza diversas actividades acorde a su edad; establece interacciones con 

otr@s; su nivel socio económico le brinda la posibilidad de ocupar un status; su nivel 

académico le permite enriquecer su acervo cultural; su estado civil le proporciona cierta 

categoría dentro de su contexto social; su lugar de residencia, al igual que su grupo de 

amistades ayudan a fomentar su personalidad; el tipo de puesto que ocupa en su trabajo (en 

caso de tenerlo) y el salario que obtiene, son factores que permiten que un sujeto pueda 

construir socialmente diferencias culturales, en comparación con los factores con los que 

cuenten las demás personas que le rodean "... estos factores posibilitan entender que 

cualquier sujeto se encuentra en una situación de cultura, la cual le permite realizar una 

serie de construcciones sociales alrededor de su realidad" .26  Es a partir de estos factores -

entre otros- que los alumnos de la carrera de arquitectura construyen sus identidades y 

generan diferencias al lado de con quienes conviven, poniendo en práctica su particularidad 

como persona, estableciendo así las diferencias entre las personas que le rodean y a partir 

de las interacciones que establezca con ell@s se genera un aprendizaje sociocultural en la 

que esta presente su condición de género, mediante la cual elabora significados que 

adquiere para la construcción de identidades de género. 

Estos sujetos son alumnos cuando se encuentran en el interior del aula y dentro de ésta se 

originan y/o refuerzan actitudes a partir de las interacciones entre los sujetos (docente-

docente, docente-alumn@s, alumn@s-alumn@s); al respecto Miguel Ángel Campos señala 

que: "En prácticamente cualquier clase escolar se presentan diálogos y actividades. Puede 

parecer que hay orden o desorden en ellos, pero el conjunto de acciones secuenciales o 

simultáneas que realizan los estudiantes, y entre ellos con el profesor, se forman patrones 

específicos de interacción "27  el autor nos dice dentro de esta misma lectura que varias de 

26  Íbidem. 
27  Íbidem, P.p. 28. 
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estas situaciones escapan al control de los docentes a eso se refiere cuando dice que 

pareciera que hay orden o desorden un ejemplo de un patrón entre los alumn@s y los 

profesor@s; es cuando en algunas ocasiones los alumnos pierden la formalidad escolar y 

terminan por adaptarse a las circunstancias que se generan en el aula, como puede ser la 

hora de llegada a clases; la forma de evaluación; el tipo de lenguaje usado en el interior del 

aula, etc. Otro ejemplo es cuando se generan estrategias emergentes de supervivencia 

escolar, esto se refleja cuando la o el alumno con el firme propósito de acreditar la materia 

se somete a la elaboración de un trabajo extra (trabajo final para extraordinario) en 

complicidad alumn@s-profesor@s; o como expone el autor que en ocasiones simplemente 

ocupan con el maestro el tiempo asignado a la clase para cubrir el requisito de estar 

presentes en el aula; en estas situaciones —entre otras- es en donde se establecen las 

interacciones que propician las construcciones sociales de identidades de género entre los 

sujetos, que para el caso de los alumnos varones es posible que refuerce su identidad 

masculina frente a los sujetos que le rodean. 

Ahora bien, es en las aulas donde los estudiantes de la carrera de arquitectura viven y 

conviven durante un determinado período de tiempo -en su horario de clases-, lo cual les 

brinda la posibilidad de aprender a conocer y reconocer ciertas actitudes por parte de 

profesor@s y compañer@s; ya que en el aula es donde se presenta un gran número de 

interacciones con otr@s, y cada uno de ell@s cuenta con ideas y prejuicios propios - entre 

otros - acerca del significado de ser varón y de ser mujer joven. Y en general acerca de sus 

actitudes orientadas hacía una cosa, que en este caso son producto de los factores sociales 

y culturales que rodean al sujeto, debido a que: "El aula es un espacio social complejo en 

el que una gran diversidad de procesos se articulan y dan significado a las acciones de los 

participantes (abarcando todos los niveles desde la educación preescolar); Rivas (1993) 

afirma que desde ese nivel, el aula es una microsociedad ya que además de contenidos 

académicos... se elaboran modos de relación social, sistemas económicos de intercambio, 

modelos políticos de gestión, de participación y ejercicio de poder lo cual parece 

confirmar que efectivamente... provee elementos muy importantes para la integración 
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social ".28  Miguel A. Campos nos expone aquí, que a partir de estos procesos sociales que 

se desarrollan en el aula, es posible que los alumn@s puedan construir y reproducir ideas, 

emociones, actitudes y acciones los cuales están permeados por una esencia curricular en 

donde se puede encontrar contenidos técnicos, ideológicos, socioculturales y políticos; dice 

además que estos procesos se presentan desde el nivel básico sin embargo aquí solo nos 

interesa el nivel universitario, pues en el interior de sus aulas podemos encontrar que 

existen diferencias a comparación de los niveles básicos, por ejemplo: en el nivel primaria 

el o la docente en turno enseña varias materias en una jornada, y en la universidad los 

profesor@s están especializados en algún área profesional; los alumnos están regidos por 

una normatividad institucional, y los de nivel básico reproducen lo que su profesor les dicta 

teniendo una educación heterónoma, en el caso de la universidad los estudiantes han 

decidido - aunque no siempre de manera voluntaria — la carrera que quieren estudiar y el 

área en que desean especializarse, además de que en este nivel pueden negociar, pues 

cuentan con las condiciones físicas e ideológicas para ello, acerca de su forma de 

evaluación; también pueden aprobar o rechazar totalmente la actitud o los discursos que 

maneja el o la docente en el aula, así como también establecen con mas argumentos las 

reglas que rigen su vida escolar. 

El aula es entendida aquí como una microsociedad en donde se cruzan las historias de los 

sujetos sociales que participan directamente en el aula, de tal manera que en las aulas de 

arquitectura de la ENEP Aragón se establecen interacciones entre los alumnos varones 

tanto con sus profesor@s como con sus compañer@s de clase, estas interacciones les 

permiten además de establecer comunicaciones y conocimientos entre ell@s; el poder 

reproducir actitudes aprendidas anteriormente en sus historias de vida ya sea en alguna 

institución como puede ser la familia, sus escuelas en las que antecedieron sus estudios 

básicos; así como también les permite generar nuevas actitudes. Por ejemplo: un alumno 

varón puede llegar al aula con la actitud de asumir un rol social aprendido como puede ser 

el de un líder, dependiendo de la actitud de sus compañer@s para con él, es decir que sea 

aceptado como tal o no, el sujeto podrá reforzar su actitud o generar una nueva. 

28 CAMPOS; Miguel Ángel y RUIZ, Gutiérrez Rosaura. Op. Cit. P.p. 27 (las negrillas son idea de VAZQUEZ 
y MARTINEZ en invisible interacctions in the clasrrom. P.p. 294) 
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El aula es un espacio donde ocurre la interacción e integración social, pues en ella se 

brinda la posibilidad de desarrollar situaciones como las actividades escolares en equipo, 

exposiciones frente al grupo, intercambio de opiniones entre 1@s alumnos y con sus 

profesor@s; estas interacciones además de crear una integración académica también 

conllevan a generar diferencias entre 1@s sujetos que participan directamente en el aula a 

partir de las particularidades que cada sujeto presenta, (factores sociales y culturales) en 

estas interacciones establecidas es donde se llega a construir socialmente las identidades de 

1@s sujetos, de tal modo que nos planteamos algunas interrogantes para el caso de esta 

investigación. 

¿Qué factores se vinculan con la construcción de las masculinidades en los alumnos 

varones de la carrera de arquitectura? 

¿Cómo repercuten estos aprendizajes con el significado de ser hombre o mujer en 

arquitectura? 

¿De qué manera influyen los modelos de la globalización en la continuidad de la 

construcción de las masculinidades de los alumnos varones? 

Las interacciones en el aula se estudian teniendo como mediador al contenido como 

mediador para construir interpretaciones de los diversos conceptos de la realidad social que 

tiene un sujeto asimilando así valores, normas, actitudes que se desarrollan en el aula, ya 

que en ella están presentes las historias de vida de los sujetos alumnos y profesores, 

tomando en cuenta los preceptos culturales que cada uno tiene del significado de ser varón 

o mujer. 

Con respecto al contenido, Miguel Ángel Campos señala: "la importancia del contenido de 

enseñanza es crucial desde el punto de vista didáctico, ya que la interacción va gravitando 

sobre él. Este componente requiere especial atención ya que la intención de articular la 

estructura discursiva del contenido, en sus dimensiones lógico-conceptual y 
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semántica ...tiene que tomar en cuenta que no se basa en un simple proceso receptivo: el 

estudiante participa y propone, con base en conocimientos y valores propios, dando paso a 

la construcción social de conocimiento." 29  Se aclara que no se busca aquí estudiar el 

contenido por el mismo, sino la visión con la que 1@s alumnos aprenden estos contenidos, 

y como a partir de estos aprendizajes se construyen las identidades de género, en sí no se 

estudian los temas que conforman los contenidos al desarrollarse la clase, mas bien se trata 

de analizar como influye en los aprendizajes de los alumnos varones, la visión generada por 

sus compañer@s y sus profesor@s alrededor de las actitudes y acciones que se desarrollan 

al interior del aula, en el entendido de que "...el contenido es el referente principal de las 

acciones que tiene lugar en el aula, constituyendo el objeto organizador del espacio de 

incidencia e interacción [entre 1@s alumnos con sus docentes y compañer@s así como] de 

los procesos de transmisión (la enseñanza) y acceso (el aprendizaje) al conocimiento "30.  

Los contenidos son el mediador en donde coinciden las interacciones; ya que al hablar de 

que cada alumno cuenta con una historia personal y escolar, ésta no necesariamente 

coincidirá con la que tienen sus profesor@s y compañer@s, por ello con respecto a los 

contenidos, más allá de qué es y qué tanto aprenden los alumnos; es cómo lo aprenden y 

cómo se refleja en sus interacciones con 1@s demás sujetos sociales que rodean a estos 

alumnos varones y que son participantes directos en la construcción de las masculinidades. 

Dentro de esta investigación se habla de la construcción de las masculinidades en sujetos 

varones, ellos como personas tienen una historia y por el hecho de la particularidad de cada 

uno de ellos, resulta dificil tratar de definir la masculinidad y más aun las masculinidades, o 

cuantos tipo de masculinidades existen, sin embargo se intentara aproximarse a lo que 

podríamos entender como la construcción de la masculinidad; para ello nos basaremos en 

una ponencia de Laura E. Asturias, titulada "construcción de la masculinidad y relaciones 

de género"31  donde expone que "El niño aprende rápidamente acerca de su género, y con 

ello se percata de que se convertirá en hombre. Y la forma en que los niños construyen sus 

ideas acerca de la masculinidad se ve complicada por un factor clave en la sociedad 

actual: la falta de padres. Aunque el papel activo del padre es de crucial importancia para 

29  CAMPOS, Miguel ángel. Op. Cit. P.p. 45. 
30  Íbidem. P.p. 35. 
31  En www.artnet.com.br/marko/artasturias.htm. 26/09/01 
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la formación del niño, muchos hogares carecen de una presencia paterna y, cuando sí la 

tienen, es común que ésta sea deficiente por diversas razones" 

En primer lugar, los niños comúnmente aprenden acerca de la masculinidad a través de los 

medios de comunicación. Un niño típico mira más televisión que a su padre. Dejando a un 

lado el potencial educativo positivo de la televisión, ésta usualmente presenta tres tipos de 

hombre: el deportista ultra competitivo, el hombre violento y criminal y el alcohólico o 

drogadicto. 

La segunda fuente de modelos de masculinidad viene del grupo de amigos. Los jóvenes 

pasan mucho más tiempo con muchachos de su edad que con hombres adultos. En estos 

grupos gana siempre el más agresivo y violento, el que más desafia a la autoridad. Y es el 

que termina dando el ejemplo de la masculinidad "exitosa", porque al final su conducta 

consigue lo que pretende. 

La tercera forma en que los niños y los jóvenes aprenden acerca de las masculinidades por 

reacción. Si los modelos de la televisión y del grupo de amigos son negativos, éste es 

potencialmente más dañino para la convivencia humana, ya que al no poder aprender 

sobre la masculinidad pues en la casa y en la escuela está rodeado de mujeres, el niño 

llega a interpretar el concepto de "masculino" como "no femenino". 

Este breve contexto nos permite ver algunos ejemplos de cómo se construye una 

masculinidad, aunque queda entendido que existen muchas otras, claro que aquí no se 

busca definir una sola, porque eso sería como querer enmarcar un concepto, y no queda 

acorde para los fines que persigue esta investigación; se pretende pues llegar a entender 

cuales pueden ser los procesos por los cuales una persona da un significado a ser hombre o 

mujer y los elementos que en este proceso intervienen, ya que una persona no se construye 

por sí misma sino en la interacción con otras persona u otras cosas. 
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MÉTODO DE ESTUDIO:  

El carácter metodológico de la presente investigación tiene como base una forma 

alternativa de concebir la realidad social, nos referimos al enfoque interpretativo dentro 

de esta categoría podemos encontrar otras categorías de enfoque como son: "el etnográfico, 

cualitativo, observacional, participativo, estudio de casos, interaccionista simbólico, 

fenomenológico, constructivista e interpretativo. "32  La justificación del empleo de este 

término radica en la comprensión del avance de la transformación de la investigación 

cualitativa, misma a la que han calificado como un campo impreciso y que se encuentra en 

construcción; Zardel Jacobo (1994: 84). 

Lo que se desea plantear aquí es que se hace necesario reconocer que la investigación 

cualitativa es muy amplia y que por ello resulta complicado pretender extraer pedazos de 

una metodología cualitativa, ya que la interpretación "es una percepción de segundo grado, 

esto es percepción de los actores ...es la construcción de objetos intencionales, de tipos 

ideales sobre los actos y las acciones de quienes participan en un universo social 

especifico "33  en el caso particular que nos compete buscamos las repercusiones que tiene 

sobre los aprendizajes de alumnos varones, la construcción de las identidades de género a 

través del actuar académico y social de los docentes y compañer@s, de tal manera que el 

proceso de interpretación tiene que problematizar estas manifestaciones para explicar los 

posibles sentidos que tengan dichas acciones. 

Se recurre a este enfoque buscando esencialmente argumentar cómo se va a realizar esta 

investigación, y reconociendo que es susceptible de crítica, se puede decir que "El enfoque 

interpretativo no es un método que busque la verificación de supuestos o de hipótesis 

previas; mas bien busca, mediante la comprensión, entender el fenómeno humano desde su 

dimensión histórica y social. "34  Ya que esta población de alumnos varones será estudiada 

32  VERDÍN, Galán Armando. El proceso de investigación en tres enfoques metodológicos. P.p. 52. material 
fotocopiado. 
33  PIÑA, Osorio Juan Manuel. La interpretación de la vida cotidiana escolar. P.p. 75. 
34  Íbidem. P.p. 60 
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en su contexto tal cual se muestren ellos en su desenvolvimiento. Aclarado lo anterior se 

presenta a continuación la estructura metodológica bajo la cual se pretende realizar esta 

investigación. 

En primer lugar nos tomaremos el atrevimiento de enunciar a esta investigación como un 

estudio explicativo en el entendido que "Los estudios explicativos van más allá de la 

descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; 

están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos y sociales. Como su nombre 

lo indica, su interés se centra en explicar porque ocurre un fenómeno y en que condiciones 

se da éste. "35  Ya que se busca explicar como se construyen las masculinidades en un 

contexto determinado y todo lo que resulte alrededor de este fenómeno. 

Se recalca que el hecho de utilizar el término explicativo no necesariamente significa 

llamarle experimental, En ocasiones estos pueden ser asociados, por el hecho de explicar 

fenómenos, el autor considera que si bien es cierto que los estudios explicativos son 

experimentos, no cree que deban considerarse como sinónimos ambos términos. Por lo que 

al pretender estudiar la construcción de las identidades de género en alumnos varones de la 

carrera de arquitectura de la ENEP Aragón, se tiene la pretensión de explicar como es que a 

través de las interacciones que se establezcan entre los sujetos sociales participantes en el 

proceso de formación de estos alumnos, se pueden manifestar ciertos estilos de ser y 

significar lo masculino. Se pretende pues, describir situaciones y eventos, es decir, cómo es 

y cómo se manifiesta la construcción de identidades de género, buscando con ello 

identificar y exponer las propiedades importantes de las personas participantes. 

Para lograr estos propósitos de explicar los fenómenos que ocurren alrededor del objeto de 

estudio de esta investigación, es necesario obtener información (datos) que permitan 

explicarla, para ello se pretende hacer uso de la etnográfica, como un método de la 

investigación cualitativa, hablar de etnografía resulta complejo pues no es posible definirla 

de manera plena y total, sin embargo nos apoyamos en algunos autores para exponer el 

porque de la utilización de esta. Así Mishler (1979) "afirma que la etnografía pone el 

35  HERNÁNDEZ, Sampieri Roberto. Metodología de la investigación. P.p. 66. 
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acento en los métodos cualitativos, la validez de los resultados, los análisis globales de los 

fenómenos y las variables de proceso." 36  

Para Kaplan y Manners (1972) la etnografia se relaciona con la antropología por el hecho 

de que los antropólogos la relacionan con el concepto de cultura, esto resulta un tanto 

comprensible si se entiende a la etnografía como una forma de estudiar la vida humana, los 

autores al respecto exponen un diseño etnográfico que se caracteriza principalmente por 3 

aspectos: 

❖ Las estrategias utilizadas proporcionan datos fenomenológicos; estos presentan la 

concepción del mundo de los participantes que están siendo investigados. 

❖ Las estrategias etnográficas de investigación son empíricas y naturistas. 

❖ La investigación etnográfica tiene un carácter holista (integral)37  

Sin embargo el hecho de identificar a la etnografia con los estudios de la antropología, 

como un método de investigación cualitativa, nos obliga además a reconocer una ausencia 

en cuanto a la práctica y acercamiento a la misma ya que: "Aunque la expresión enfoque 

antropológico evoca una simpática imagen... resulta no solo imprecisa sino disfuncional 

porque perpetua cierto número de crecientes malos usos... el enfoque antropológico ha 

llegado a significar el empleo de observadores participantes. La observación participante 

es un importante estilo de investigación en antropología (como lo es en cierto número de 

otras ciencias sociales) pero dentro de este estilo resulta necesario desarrollar unas 

destrezas en el empleo de la técnica. "38  La intención de lo expuesto anteriormente es el 

destacar que el hecho de utilizar técnicas dentro del método de obtención de datos implica 

una responsabilidad para su empleo, que si bien en cuanto a lo teórico suena agradable, 

36  J.P. Gotees y M.D. LeCompte. Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa. P.p. 32. 
37  ibidern. P.p. 28. 
38 T.D. Cook y CH. S Reichardt. Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa. P.p. 136- 
137 

35 



puede hasta cierto punto provocar inquietud acerca de cómo se pretende lograr el desarrollo 

de esta investigación. 

No se intenta simplificar el nivel de controversia que se genera alrededor de la etnografía, 

sin embargo lo complejo de la etnografía puede concebirse desde otra perspectiva pues. 

"cuando nos referimos a la etnografía la entendemos como el método de investigación por 

el que se aprende el modo de vida de una unidad social concreta. A través de la etnografía 

se persigue la descripción o reconstrucción analítica de carácter interpretativo de la 

cultura, formas de vida y estructura social del grupo investigado. Pero también... [un] 

retrato del modo de vida de una unidad social"39  los alumnos, los profesores, la clase 

escolar, la escuela, la familia son unidades sociales que son susceptibles de ser descritas 

etnográficamente a partir de la observación. 

Tomando a la observación como un procedimiento de obtención de información, 

entendemos que en la investigación cualitativa se pueden realizar entrevistas, biografías, 

pero para responder a ciertas interrogantes la observación puede resultar un recurso muy 

apropiado, "Podemos preguntar a un grupo de alumnos por el clima de relaciones 

educativas, afectivas o académicas que están presentes en su clase, pero probablemente 

podría obtenerse una información más precisa observando a los alumnos mientras 

permanecen en sus aulas "40  es decir, que no se pretende hacer uso de informantes clave 

para obtener los datos que nos compete, de ser así se emplearía el uso de cuestionarios o 

entrevistas, se considera con mas fuerza a la observación ya que en muchas ocasiones para 

obtener información acerca de un hecho o fenómeno social, se hace necesario observar las 

actitudes de los sujetos participantes que en una entrevista no son reflejadas del todo, 

"...muchos sujetos o grupos no conceden importancia a sus propias conductas, a menudo 

escapan a su atención o no son capaces de traducirlas a palabras, estas conductas deben 

ser observadas si queremos descubrir sus aspectos característicos" 1  aquí podría caber la 

pregunta de porque no utilizar entrevistas para la obtención de datos y lo que se puede 

comentar al respecto es que al tratarse de la carrera de arquitectura se presenta una 

39  RODRIGUEZ, Gómez Gregorio. Et. al. Metodología de la investigación cualitativa. P.p. 44-45. 
4°  Íbidem. P.p. 149. 
41  Íbidem. 
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situación que puede sonar curiosa pero que marca mucho el estilo de cómo se puede 

obtener información. 

Lo que sucede. "...es que en arquitectura el 53% de los estudiantes, presentan dificultades 

para ordenar sus ideas, en la redacción y ortografía [por lo que no es muy recomendable 

que contesten un cuestionario]...aunado a esto... en arquitectura el 62% de los alumnos 

reconoce que las dificultades para presentar sus ideas de manera oral son el estado de 

nerviosismo lo que les provoca olvidos, tartamudeos, etc. [por lo que nos cuestionamos que 

tan confiable podrían ser sus respuestas en una entrevista] '42  Por estas razones —entre otras-

podemos considerar que lo mas apropiado para poder obtener información acerca de 

nuestro objeto de estudio en un primer momento es la observación en el aula. 

La importancia de la observación en el aula, es que en este espacio los alumnos continúan 

construyendo sus masculinidades, y es un lugar en donde se concentran en un determinado 

tiempo, en ella se presentan actitudes que al ser observadas permiten comprender como se 

conforma su espacio académico, teniendo así un referente valioso en el cual nos podemos 

basar para comprender los elementos que conforman sus significados acerca de ser hombres 

y mujeres. 

Basándonos en la experiencia del estudio exploratorio, se pone principal cuidado en como 

acercarse a esta población; ya que al tratarse de un contexto al que no se está familiarizado, 

puede resultar complicado el tratar de llegar directamente a realizar una observación 

participante; por lo que en el estudio exploratorio, lo primero es elegir a que población se 

va a estudiar, caracterizarla, revisar la información con la que se cuenta a partir de las 

entrevistas a los arquitectos y de las observaciones en las aulas, a fin de recuperar una base 

en donde poder partir para la realización de esta investigación. 

En un primer momento se pretende realizar una observación para caracterizar a la 

población, se busca insertarse dentro del medio en el cual se mueven los alumnos de 

42  Fuente: Perfiles Académicos de los alumnos de primer ingreso de las carreras Arquitectura, Diseño 
Industrial y Pedagogía.  P.p. 17-18. 
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arquitectura, con la finalidad de identificar sus códigos de lenguaje, actitudes, apariencia 

física, para reconocer algunos de sus hábitos, mismos que serán trabajados bajo una especie 

de relatorías que permitirán realizar una categoría biográfica de estos sujetos, esta 

información aparte de ser observada se pretende obtener mediante grabaciones 

magnetofónicas, que nos permitirá captar el lenguaje cotidiano de los alumnos varones, y 

con lo cual nos dará pauta para interpretar el sentido que tiene para ellos ser varón joven 

dentro de un contexto en donde la mayoría son varones, pretendiendo ambiciosamente 

caracterizar a cada uno de los que se tomen como muestra. Con el acercamiento se pretende 

obtener cierto nivel de confianza para poder acceder a sus actividades académicas 

cotidianas en donde se demuestren más naturalmente. 

En un segundo momento se pretende ingresar a las aulas de estos sujetos y observar cuales 

son las actitudes manifestadas por las personas que los rodean; de tal modo que se pueda 

comenzar a valorar los elementos tanto humanos como materiales que intervienen en la 

construcción de sus masculinidades, así como de poder identificar los factores sociales y 

culturales que están presentes en la construcción sociocultural de las identidades de género 

en estos alumnos varones. 

En un tercer momento, se espera poder analizar e interpretar la información obtenida a 

partir de las observaciones realizadas en las aulas, los registros serán interpretados con base 

en teorías que estén directamente vinculadas con la perspectiva de género, y posiblemente 

con teorías sociológicas por el hecho de que estas representaciones sociales son históricas, 

las cuales posibilitaran el despliegue de las capacidades y habilidades de los alumnos 

varones para apropiarse de un conocimiento dentro de su vida cotidiana. 
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